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INTRODUCCION

La Universidad Aut6noma de Nayarit vive actualmente un proceso de

transici6nhacianuevosprocesosacademicos, administrativos,deorganizaci6n

y gesti6n, asi como reformulaci6n de sus fundamentos legales, denominado

genericamente La Reforma, proceso que esta implicando cambios no s610 de

forma, sino especialmente, de fondo,lo cual incluye de manera fundamental,

una transformaci6n convencida de actitudes yformas de pensarypensarse,por

parte de todos sus actores: docentes, estudiantes y trabajadores. Pero mas

aun, La Reforma lIeva implic~a una importante carga de revaloraci6n de las

funcionessustantivasdedocenciae investigaci6n, paragenerar unaverdadera

vinculaci6nyextensi6ndelosservicios,entressentidosfundamentales'

• Atenderlaproblematicasocialpertinente;

• Atenderlademanda laboraldel mercado, alavezque

• Generar necesidades de oferta profesional a partir del

conocimiento privilegiado, desde la ciencia, del entorno y sus

cambios.

Las posibilidades de mediano y largo plazo son ambiciosas pero

prometen transformar no s610 a la Universidad, sino junto con ella, al entorno.

Sin embargo, enel cortoplazo, problematicastradicionales que caracterizan no

s610 a la UAN sino a las universidades publicas en general, parecieran

presentarse como obstaculos a veneer para alcanzar los objetivos y metas

planteados.·

Es decir, en pleno proceso de Reforma, la Universidad Aut6noma de

Nayaritnoescapa a lacrisisde identidad ymisi6n queviven las instituciones de

educaci6n superior (IES) de manera coincidente, y en cuyo analisis pretende



responderse a preguntas tan basicas como: (,para que la universidad? (.para

que y para quienes la formacion de profesionistas? La oportunidad que se

presenta sin embargo en medio de esta crisis, es que la UAN se hace ya,

gracias ala Reforma, estas preguntas que intenta responder de manera

colectiva,alavezquemodifica procesos.

A 10 largo de 36 alios de vida, la UAN ha vivido diversas etapas, pero sin

dudalafundamentalfueel movimientosocial que ledioorigen, en 1969 gracias

a lasgestionesdel entoncesgobernadorJulian Gascon Mercado, pero con un

inusitado y poco visto apoyo popular que involucro ejidatarios, comerciantes,

amas de casa, profesionistas y servidores publicos, entre otros. Es a partir de

este origen tan peculiar que la UAN se declara, como institucion, con una

profundavocacionsocial,locualllevaadeciararendiversosforosaI rector de

la administracion 1998-2004 que "el principio de aprender sirviendo, sobre todo

a quien menos tiene, es la esencia de la extension universitaria, cuyo objetivo

es vincular nuestras actividades con la sociedad" (Castellon, 1999)

Ello,justocuandosedebatia, a niveldeautoridadesgubernamentales, la

pertinencia -entendida desde la logica del mercado ocupacional- de la

Universidad Autonoma de Nayarit en medio de otra gran crisis que aun no logra

resolverse peroesta en camino de ella: elfinanciamiento para sostenerlas IES

enelpais.

Es en este contexte que muchas problematicas conocidas pero

ignoradas, comienzan a tomarimportancia para resolverestasdoscrisis: lade

identidad y n:ision de las IES, particularmente las de caracter pUblico, y la del

financiamiento para garantizar su persistencia. Para el primer tipo de

problemas, u~~ area de oportunidad idenlificada para volver verdaderamente

pertinentes a las universidades, es la necesidad de transformar el Servicio

Social Universitario (SSU), una practica eminentemenle estudiantil que hasta



hace muy poco, salvo experiencias que comienzan a generarse y reproducirse

en varias IES del pais, se reducia exclusivamente a un tramite administrativo

necesariopara latitulaci6ndecualquiercarreradenivellicenciatura,talcomolo

demandan los ordenamientos legales vigentes, tanto a nivel federal como

estatal,dejandode lado sus fines originales: retribuira la sociedadloqueestas

aportan para el sostenimiento de las IES, y contribuir, al mismo tiempo, en la

formaci6nprofesionaldelestudiante.

A nivel de planeaci6n e intencionalidad de La Reforma, la UAN ya tom6

cartasenelasunto, pues contempla como uno de losobjetivos basicos del Plan

de Desarrollo Institucional (UAN, 1999-2004) para garantizar una verdadera

politica de extensi6n y difusi6n de la cultura, asi como del desarrollo de la

vinculaci6n, incluir el SSU como parte de la curricula formal y obligatoria en

todos los programas de nivel superior, proceso que ya presenta avances al

modificarse el 100% de los planes de estudio de estos programas

contemplando este cambio cualitativo fundamental para transformar la

formaci6nydesempenoprofesionales.

Pero esta problematica del SSU que se sintetiza en una desvinculaci6n

academica y comunitaria del mismo, no es privativo de la UAN ni mucho menos

de laslES del pais, pues el problema global de fondo se refiere a la pertinencia

de la oferta educativa del nivel superior en el mundo y particularmente en

America Latina, con condiciones econ6micas en desventaja frente a un planeta

"globalizado". Es decir, la discusi6n esta centrada en las preguntas planteadas

alprincipio:l-paraquelasuniversidades?Yl-paraquelosprofesionistas?

La respue~ta podria obtenerse facilmente de la misma visi6n pragmatista

que caracteriza a los procesos de globalizaci6n de la economia mundial y

apuntar a responder a las demandas del mercado laboral, pero
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afortunadamente, ladiscusion, al menos en America Latina,estacentradaenla

necesidad de atender, desde las universidades, las problematicas sociales

emergentes, propiciando con ello cambios cualitativos fundamentales en los

curricula,esfuerzoenelqueahoraestaempenadalaUniversidadAutonomade

Nayarit.

Sin embargo, dentro de la propia Universidad, estes esfuerzos por

alcanzar objetivos comunes no son homogeneos, pues responden a visiones

distintas, dada la naturaleza divergente de los actores, los procesos y,

particularmente, los programas academicos que se ofrecen. Destaca por su

posicion en este sentido, la Unidad Academica de Derecho, heredera de una

tradicion casi centenaria en la formacion de abogados en Nayarit, bajo una

vision pedagogica tradicional, centrada en la catedra, confrontada hoy, en el

senlido paradigmatico, a la luz de la Reforma, con la necesidad de modificar

sus procesos para adecuarseyrespondera las nuevas condiciones del

Si bien esta posicion de la Unidad Academica de Derecho no es

exclusiva ni (mica dentro de la UAN, resulto interesante para el presente

trabajo de investigacion intentar ahondar en su vision particular sobre el SSU,

expresadoatravesdesusactoresprincipalesquesonlosestudiantes,puesel

abogado se ha constituido, por definicion, en la figura profesional idonea por

antonomasia, para la defensa de losderechos basicosdegruposdesprotegidos

enunasociedadglobalizadaqueprofundizalasiniquidadeshistoricasque

caracterizanalamarginacion.

Y siendo ?Ibogados en formacion los estudiantes de la Licenciatura en

Derecho, yestando inmersos como parte de la comunidad universitaria en un

proceso de Reforma que pone enfasis en la necesidad de vincular la formacion



profesional con el entorno, surgen las preguntas de investigacion: iestiln 10

suficientemente claros los estudiantes de la licenciatura en Derecho de la

Universidad Autonoma de Nayarit del rol social que les toca jugar como

profesionistas en formacion? iSaben que el SSU puede representarles una

oportunidad para ello? iConocen los fines de contribucion comunitaria y

academica que tiene el SSU? iComo se estim vinculando a traves del SSU

como la problematica social especifica de grupos desprotegidos? iLos

identifican?

Se trata, en suma, de vincular dos grandes temas-reto del desarrollo

social en cualquierpaisdeeconorniasernergentes:justicia yeducacion,

tendiendo entre ellos como un puente de busqueda y aplicacion de soluciones

pertinentes, a las instituciones de educacion superior.

La finalidad para nuestro caso especifico de estudio y dadas las

experiencias previas que ya existen en algunos paises latinoamericanosyque

empiezan a reproducirse en nuestro pais, es empezara construir, a partir de

aportacionesinicialescon investigaciones como esta, laposibilidaddegenerar

un modele especifico de prestacion de servicio social de los estudiantes de la

Iicenciatura en Derecho de la UAN, enfocado a mediar en la atencion,

orientacion, asesoria y solucion posible de los mas diversos casos de

procuracion, administracion e imparticion de justicia que enfrentan grupos

desprotegidos, quienes acuden todos los dias a solicitar ayuda a las

dependencias publicas encargadas de estas funciones y que es a donde,

mayoritariamente, acuden losestudiantesde Derechoacumplirconel servicio

social como un requisito administrativo mas que como una posibilidad de

formacionyvinculacionconelentorno.



La empresa es grande y ambiciosa, pero no imposible y para ello es

necesario empezara acercarse al fenomeno, a 10 cual espera contribuireste

trabajode investigacion que se divide en cinco capitulos.

EI primero, denominado EI Servicio Social Universitario' su origen y

vinculaci6n con la formaci6n profesional y el beneficia comunitario da cuenta

del origen, definicion ydesarrollo del SSU como parte de la funcion social de las

universidad publicas, estableciendo ademas los fundamentos teoricos, en

cuanto a la formacion academica. que dan sustento a esta necesidad

emergente de hoy en dia de vincularse con los problemas sociales, plasmada

entodoslosdocumentosdetendenciasinternacionalesynacionalesen materia

de educacion superior enmarcados en la transicion hacia la sociedad del

conocimiento.

En el segundo capitulo se aborda la parte teorica relativa al desarrollo

humane como parte del desarrollo social para atender a los grupos

desprotegidos,ydelpapelestrategicoquejueganenestavinculacionlos

ambitos de la educacion y la justicia. Se plantean asimismo las tendencias

discursivas actuales acerca de quienes son y porque los grupos desprotegidos.

asicomolos modelosdejusticiaalternativa en algunos paisesde Latinoamerica

y en estados del pais, se estan implementando como estrategia para atender

estrosgrupos de poblacion en su compleja problematica social, de la cual no

somosnipodemosserajenos.

EI capitulo tres esta dedicado a establecer los elementos basicos para

conocer a fonda la Universidad Autonoma de Nayarit en su devenir, y el papel

que en ello ha jugado, tambien historicamente, la hoy Unidad Academica de

Derecho desde su fundacion en 1925 como Escuela de Jurisprudencia del

Estado, asi como las luchas sociales que una y otra han enfrentado para



sostenerlaeducaci6nsuperioren Nayarit. Serealizaademasuna revisi6n a los

planes de estudio que ha tenidoel programade la licenciaturaen Derechoylas

tendencias epistemico-administrativas de los mismos.

En el capitulo cuatro se expone el metodo de trabajo, bajo un enfoque mixto,

quecombina metodos cualitativos con elementos estadisticos para enriquecer

el analisis, a nivel de diagn6stico ydescripci6n de las actividades que

actualmente realizan los prestadores de servicio social de la Iicenciatura de

Derecho, destacandose dos objetivos centrales: su conocimiento sobre la

vinculaci6n con su formaci6n profesional del SSU, y la visi6n que sobre la

posibilidad de atender a grupos desprotegidos les brinda esta actividad. Se

emiten resultados y analisis preliminares que empiezan a bosquejar una

realidadcomplejadelacualnoexistenantecedentesdeestudioformalalguno

Finalmente se emiten conclusiones, tambien preliminares y mas bien a nivel

de recomendaciones, que permiten establecer precisamente las bases para

iniciar a construir un modele de prestaci6n de SSU de los estudiantes de la

Iicenciatura en Derecho de la UAN, encaminado a ofrecer un sistema de justicia

alternativa para sectores·desprotegidos.

Como colof6n deben destacarse dos datos interesantes: 1) los estudiantes

dela Facultad de Derechoseinsertandeforma casiexclusiva, tantodurantela

prestaci6n del SSU como durante el ejercicio profesional, en oficinas del sector

publico, particularmente en los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo de

gobierno, donde se procura, administra e imparte justicia; y 2) la demanda de

asesoria juridica sea la tercera en importancia despues de problemas

relacionadosconJasalud yla educaci6n, encuanto a problemasatendidospor

prestadores de servicio social en el pais (Sanchez y Mungaray, 2000). Se esta



pues, ante un fen6meno interesante, complejo y pertinente de atenderdesde

nuestrasuniversidades.



15

CAPITULO 1
EI Servicio Social Universitario: su origen y vinculacion con la formacion

profesional y el beneficia comunitario

1.1. Tendencias internacionales y nacionales en materia de educacion
superior: la transicion hacia la sociedad del conocimiento

La masificacion de la educacion publica y particularmente el espectacular

crecimientoobservadoen la matricula, a todos los niveles, peroespecialmente

en la de nivel superior a partir del inicio de la segunda mitad del siglo XX

(ANUIES, 1999), ha obligado a los sistemas de gobierno de todo el mundo 

cada vez por cierto en mas estrecha correlacion de objetivos y Iineas

estrah~gicas-, a replantear sus politicas publicas para el desarrollo incluyendo

demanera muyimportante las politicas especificasde educacion, enocasiones

como ejes transversales de los planes de desarrollo

En este sentido, las politicas dictadas apenas en 1998 por la UNESCO, dan

la idea central de hacia donde se (nos) dirige (irnos) el mundo, 0 al menos

debiera hacerlo, para atenderla problematica social emergente, sobretodo la

quenosescomunalmenosalospaiseslatinoamericanos.

Para ello, la premisa que plantea UNESCO es "una mayor toma de

conciencia de la importancia fundamental que este tipo de educacion (Ia

superior) reviste para el desarrollo sociocultural y economico y para la

construccion del futuro, de cara al cual las nuevas generaciones deberanestar

preparadasconnuevascompetenciasynuevosconocimientoseideales".

Aseguraquelasegunda mitad del sigloXX pasara a la historia no tan solo

por el crecimiento espectacular en la matricula de nivel superior, sino porque se

agudiz6 "aun mas, la disparidad, que ya era enorme, entre los paises
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industrialmentedesarroliados,lospaisesendesarrolloyenparticularlospaises

menosadelantadosen 10 que respecta al accesoa la educaci6n superioryla

investigaci6n ylosrecursos de que disponen".

Asi, deriva Puiggr6s (1990), "Ia preeminencia de las categorias politicas en

los anal isis pedag6gicos"empieza a tomarcada vez mayor relevancia, ypasa

de ser un mero asunto de "moda" en ellenguaje politico, a una verdadera

preocupaci6ncentraldeldesarrollo.

Porconsiguiente, y dado que tiene que hacerfrente a "imponentesdesafios,

la propia educaci6n superior hade emprenderla transformaci6n yla renovaci6n

mas radicales que jamas haya tenido por delante" (ANUIES), de forma que la

sociedad contemporanea, que en la actualidad vive una profunda crisis de

valores,puedatrascenderlasconsideracionesmeramenteecon6micasyasumir

dimensionesdemoralidadyespiritualidadmasarraigadas

Subraya que los sistemas de educaci6n superiordeberian: aumentarsu

capacidad para vivir en medio de la incertidumbre, para transformarse y

provocar el cambio, para atender las necesidades sociales y fomentar la

solidaridad y la igualdad. Establece en suma, tres grandes misiones y cuatro

funciones basicas de la educaci6n superior:

CuadroNo.1
FuncionesyMisionesdela Educaci6n Superiordictadas poria UN ESCO

surelacionconlosfines ue ersiueelSSU

c Educar "Formar diplomados altamente cualificados y
.2 Formar ciudadanosresponsables, capacesdeatendera las
~ l Realizar investigaciones I~~:::~~a.?es de lodos los aspectos de la actividad



justicia,lalibertad,laiguaidadyiasolidaridad,aportar
su contribuci6n a la definici6n y tratamiento de los
problemas que afectan al bienestar de las
comunidades,lasnaciones lasociedadmundial "

Como se vera, los siete aspectos fundamentales convergen en dos

grandes necesidades: formarseres humanos capacesde desenvolverse con

calidad profesional, pero a lavez, de resolver problemas de su entorno,lo cual,

porsimismo,definiraysobretodo, cualificara,esa calidad,

Lacalidaddelaensenanzasuperior,precisaelmismodocumento,"esun

concepto pluridimensional" que incluye todas sus funciones yactividades:

ensenanza y programas academicos, investigaci6n y becas, personal,

estudiantes,edificios,instalaciones,equipamiento,perosobretodo, "serviciosa

lacomunidadyalmundouniversitario".

En otros apartados, la UNESCO habla de los grupos desprotegidos 0

marginados, aunque en relaci6n especifica a las oportunidades de acceso a la

educaci6n superior, esdecir, a sersujetos de formaci6n que a su vez, puedan

atendera los grupos y comunidades de las que provienen,atravesdepoliticas

especificas de inclusion y arraigo que tambien forman parte de esta

declaraci6n.

En cuanto a la pertinencia de la educaci6n superior, mencionada como

partedelavinculaci6nteoria-practica-problemasdelentornoquedebenatender

la educaci6n superior y el SSU, la UNESCO define: "La pertinencia de la

educacion superior debe evaluarse en funcion de la adecuacion entre 10 que la

sociedad espera de las instituciones y 10 que estas hacen. Ello requiere normas

eticas, imparciaJidad politica, capacidad critica y, al mismo tiempo, una mejor

articulacion con los problemas de la sociedad y del mundo del trabajo, fundando
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las orientaciones a largo plazo en objetivos y necesidades societales"

(UNESCO, 1998).

Para este mismo fin, agrega, "Ia educaci6n superior debe reforzar sus

funciones de servicio a la sociedad, y mas concretamente sus actividades

encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el

analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades,

principalmente mediante un planteamiento interdisciplinario ytransdisciplinario

paraanalizarlosproblemasylascuestionesplanteados"(lbid)

Y derivado de ello, establece otra prioridad: "reforzar la cooperaci6n con

el mundo del trabajo y el analisis y la previsi6n de las necesidades de la

sociedad", para 10 cual, insiste, "las instituciones de educaci6n superior deben

formara losestudiantes para quese conviertan en ciudadanos bien informados

y profundamente motivados, provistos de un sentido crftico y capaces de

analizar 105 problemas de la sociedad" asi como "buscar soluciones" a 105

mismosy,en consecuencia,"asumirresponsabilidadessociales"

Pero para que estas declaraciones internacionales transiten del papel a

105 hechos, dicta recomendacionesgeneralesa losgobiernos, destacandoentre

elias la de que "Ia educaci6n superior y 105 programas de investigaci6n

contribuyaneficazmentealdesarrollolocal,regionalynaciona1", en tanto que a

las IES corresponde "definir su misi6n de acuerdo con las necesidades

presentes yfuturas de la sociedad", asi como incluirde manera prioritaria en

sus programas y estructuras, politicas y acciones para "contribuir al desarrollo

sostenibledelasociedadya resolverlosproblemasmasimportantesaqueha

dehacerfrente la sociedad del futuro".



Por su parte, las IES, agrega UNESCO, deben prestar particular atenci6n

a "el conocimiento de las cuestiones sociales fundamentales, en particular las

que guardan relaci6n con la eliminaci6n de la pobreza, el desarrollo sostenible.

el dielogo intercultural y la construcci6n de una cultura de paz". asi como

"adoptar todas las medidas necesarias para reforzar el servicio que prestan a la

comunidad, en particular sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la

intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre y las enfermedades".

En este mismo sentido. organismos intemacionales como la

Organizaci6n para la Cooperaci6n yel Desarrollo Econ6mico (OCDE). plantean

quelamisi6ndelaeducaci6n superior debe serfungir como lazodeuni6nentre

los sectores exlremos de la sociedad, buscandoaliviaren algolafractura social.

En respuesta, la perspectiva del Estado mexicano sobre la

transformaci6nsocialdelpais.pasaporloqueseconsideraatenci6nalareade

desarrollo social y humane (capitulo V). plasmado en el Plan Nacional de

Desarrollo (PND 2000-2006). donde se ubica a la educaci6n como el principal

factor para esa transformaci6n social. destacando sin embargo que existen

graves rezagos por resolver: analfabetismo, deserci6n. desvinculaci6n, rigidez.

ysobretodo,desigualdadeseducativasentreel medio rural, urbano e indigena.

Asi, menciona precisamente como objetivo rector principal (Numero 1)

para atacar estos y muchos otros problemas, "mejorar los nive/es de educaci6n

y bienestar de los mexicanos", destacando la estrategia de promover que las

actividades cientificas y tecnol6gicas se orienten en mayor medida a

atender las necesidades bilsicas de la sociedad, es decir. justa donde

encajaria la posibilidad de que el SSU se convierta en una acci6n de la misma,

aunqueelPlannolomencionaespecificamente.
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No obstante, en el logro de todos estos ideales a los cuales se debe

encaminarlaeducaci6nsuperior,estaimplicitalatendenciaactualdetransici6n

hacia la que se denomina "sociedad del conocimiento" (Sakaiya, 1995), donde

el bien mas valioso y abundante es el saber y la cualidad mas apreciada la

previsi6n, con una gran expectativasobreel papelque habrande jugarlas

universidades en ello, particularmente a traves de una de sus funciones

sustantivas:ladifusi6nyextensi6n,contandosecomopartedeestaalservicio

social.

Segun ANUIES (1999), la sociedad del conocimiento sera aquella que

proporcione bienestara sus habitantes, disminuya las brechasentreregionesy

grupos sociales; impulse la democracia como forma de vida en todos los

campos de acci6n humana, promueva la tolerancia y el respeto para la

convivencia social,coadyuve ala madurezpolitica yfacilite medios para que

los hombresymujeresdeestepaistransformeneinnoven constantementesus

condiciones de vida desde una perspectiva integral de desarrollo humano

Saberse inmerso en una sociedad con estas caracteristicas, donde el

bien mas valioso y abUfldante es el saber, necesariamente implica modificar el

entendimiento del mundo y por tanto, la forma de vivir. En este sentido, las

universidadestienen unampliocampodeacci6n,aunquecabe preguntar:l,cual

sera exactamente su papelen este proceso que Ie demanda responsa bilidaden

el desarrollo econ6mico y social, no s610 a nivel de planeaci6n sino de

incidencia?

Segun Sakaiya (1995), si las IES se preocupan fundamentalmente por

una generaci6n del conocimiento como materia prima para el desarrollo,

entonces seran !as actoras centrales, por antonomasia, en una sociedad del

conocimiento que implica contar con recursos finitos, creados por la mana del

hombre, donde el bien abundante es el saber y la cualidad individual mas
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apreciada es la capacidad de previsi6n, y donde quienes creen valor

conocimienlo seran propielarios y trabajadores al mismo tiempo,. modificando

asi las estructuras tradicionales del trabajo. La tesis contrariaeslaaclual

premisa en un paradigma de sociedad industrial: el desarrollo se basa en la

explotaci6n de recursos naturalesyenergeticosabundanles.

En suma, "en la sociedad del conocimiento, la forma predominante de

organizaci6n po/itica no sera mas la naci6n-estado, sino la zona ideol6gica que

reLine un punta de vista social comLin, es decir, aquella que proporcione

bienestar a sus habitantes, disminuya las brechas entre regiones y grupos

sociales; impulse la democracia como forma de vida en todos los campos de

acci6n humana, promueva la tolerancia y el respeto para la convivencia social,

coadyuve a la madurez po/itica y faci/ite medios para que los hombres y

mujeres transforme e innoven constantemente sus condiciones de vida, desde

una perspectiva integral de desarrollo humano" (ANUIES, 1999)

1.2. EI SSU como parte de la funci6n social de la Universidad Publica

En general, "las universidadesson organizacionesligadasfuertemente al

medio social en que se·desenvuelven, comprometidas al cumplimiento de Ires

funciones sustantivas: docencia, investigaci6n y difusi6n de la cullura, segun la

Declaraci6n de Tepic, firmada par las inslituciones afiliadas ala ANUIES el 27

de oclubre de 1972" (Navarro, 2002:7), y particularmente en Mexico, las

Instituciones de Educaci6n Superior (IES) "tienen una larga tradici6n de

compromiso y vinculaci6n con los problemas sociales de su enlorno" (ANUIES,

1999:86).

Aclualmente, la funci6n "difusi6n de la cullura" ha sido ampliada, al

menos nominal":lente, por la de "extensi6n de la cultura y los servicios" para

incluir tanto la difusi6n de la cultura como, como la vinculaci6n con el entorno y

diversas actividades de extensi6n donde incluso se pueden hacer interesantes
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ligascon los productos de investigaci6n, tema tambien pendiente en cuanto al

analisisdesusfines,alcancesypertinencia

Hablar de los origenes del SSU en Mexico es hacerlo practicamente

tambiendelauniversidad publica (oviceversa) como parte del subsistemade

educaci6n superior en nuestro pais, es decir, inserta como fin pero tambien

como medio de las politicas publicas para el desarrollo y el progreso de una

naci6n que ha estado recurrentemente urgida a resurgir 0 reponerse de los

distintosgolpesdehistoria politico-econ6mica.

En este sentido, es destacable mencionar que la medicina, el derecho, la

agronomia y la ingenieria, catalogadas como carreras de aplicaci6n social

directa, fueron impulsadas muy especialmente con el advenimiento de los

gobiernos liberales y el impulso ala creaci6n de instituciones educativas de

nivelsuperiororientadasa promoverunaconcienciacientificaypatri6tica (Ruiz

L.. ,1999).

La idea de vincular 0 relacionar la Universidad con el entorno, es una

estrategiaquea nivel internacionalhanprivilegiadomuchospaises,entreellos

Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos, donde se argumenta que es uno de

los principales ejes de la modernizaci6n de la educaci6n superior y de la

sociedad en su conjunto. Te6ricos de estos paises conceptualizan incluso ala

Universidad como "una organizaci6n social", puestoquecontribuyealdesarrollo

de la sociedad a traves del desarrollo de sustareas basicas como la docencia,

la investigaci6nylaextensi6n (Maldonado, 1994).

Ademas, ~n el Deber Ser del Servicio Social, segun 10 defini6 Don

Alfonso Caso (Valdes y Cabrera: 1990), esta implicita la funci6n social de las

universidades publicas: "una universidad sustentada en gran parte con dinero



del pueblo, no debe ni puede crear profesionistas para el s610 provecho de los

individuos que reciben esta educaci6n. Impartir la cultura con fondos del

Estado, s610 puede justificarse si el profesional va a devolver mas tarde, en

forma de acci6n social, los beneficios que recibi6 por medio de su cultura"

Por su parte, la ANUIES (1997), en un esfuerzo por acercar al SSU a

sus fines originales, impuls6 la inclusi6n del mismo en el Programa Nacional de

Educaci6n (durante el gobierno de Miguel de la Madrid, 1982-1988) como

estrategia de participaci6n de las instituciones de educaci6n 5uperiorenel

desarrollo del pais.

Todos estosdichos y acciones, dan clara cuenta de la problematica que

sobre la prestaci6n del servicio social universitario y su fin comunitario se ha

venidodescribiendo,puessetrataprecisamentedeunfactorrelacionadoconla

pertinencia social de las IES, no tan 5610 en cuanto atenci6n a grupos

marginados, sino en cuanto a la formaci6n profesional que la sociedad requiere

yparalacualaporta

Segun Sanchez (2003:19), "el servicio social, como toda tarea

universitaria (de caracter publico) esta basado en una etica social y en una

filosofia de largo aliento", 10 cual, sigue la misma autora, se traduce en superar

la "cultura de los satisfechos, en donde el rezago social resulta natural,

aceptable, yfomentardesdela universidad,valorestalescomo lasolidaridad,la

austeridad,el logrodelaequidad,el respetode las minorias, la defensa de los

derechos humanosyde la naturaleza, latolerancia,la libertad yla pluralidad de

pensamiento. Lageneraci6n ydifusi6n de estos valores, debe seguir siendo (... )

unafunci6n esencial yprivilegiada de la universidad".



1.3. Los sujetos sociales y las sociedades

En el estudio social de la interacci6n de individuos que conformamos los

mas diversos conglomerados, "10 que cambia y 10 que ha variado a 10 largo de

la historia son las 'explicaciones', las 'razones'ylasjustificaciones te6ricas que

han dado los hombres a sus acciones" (Zeitlin, 1986:192). Es decir, somas

sujetos de acciones, fundadas, motivadas y/o justificadas por 0 para un fin,

pues de otra manera no entenderiamos la evoluci6n 0 el devenir de las

sociedades.

Lossujetossocialesquesomos, construimos, con nuestrasacciones,las

sociedades de las y en las cuales, subsistimos. Pero ~c6mo han side y son

esassociedades? Cabe destacarcomo respuesta dosde las mas importantes

teorias sociol6gicas, fundantes precisamente de la disciplina: la de Emile

Durkheim, quien afirmaba que en las sociedades existe una "solidaridad

organica",contraponiendosedirectamentea laotra,ladeCarlosMarx,sobrela

divisi6n de clases, a lacual acusaba de tener una "naturaleza violenta"yle

criticaba "su caracter de clase -mas 0 menos puramente obrero- y, por 10 tanto,

sutonopoliticoyhastapolitiquero"(lbid).

Esta contraposici6n resulta interesante para nuestros supuestos, pues si

bien hablamos precisamentedelapolaridadquesiguedistinguiendoanuestras

sociedadesyquehastaciertopuntodanlaraz6nalastesismarxistas,aloque

aspiramos, con una multiplicidaddeaccionesdentrodelascualessecuenta la

del SSU, es a crear una sociedad organica fundada en la solidaridad, es decir,

elpresupuestodeDurkheim.

En este sentido, de acuerdoal diagn6stico mundial sobre la situaci6n de

nuestras sociedades y en visi6n prospectiva del encaminamiento de las
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mismas, la educaci6n superior debe reforzarsus funciones de servicio a la

sociedad,paraabatirlosefectosnegativosqueyaseadivinanderivadosdela

toma de decisiones especialmente privilegiadas en materia de politica

econ6mica y las cuales -segun coinciden practicamente todos los analistas

econ6micos, politicos y sociales- han abonado de manera preocupante a la

polarizaci6nsocial.

Y para que esta incidencia de la educaci6n superior ocurra, no es

necesario esperara que seformen profesionistasen campos especificosdel

saber cuya unica preocupaci6n sea, posterior al egreso, buscar un empleo, y

desde alii comenzar su actuar; no, la intenci6n es que desde su proceso de

formaci6n, en el presente, con las preguntas y paradigmas que empiezan a

modificarsu visi6ndel mundo, iniciensu actuar, su incidenciaen elentorno, y

para ello, la herramienta mas visible hasta hoy, la cual cuenta con estructura,

normativa y socializaci6n suficientes -aunque no con la direcci6n deseada- es

elserviciosocialuniversitario.

Finalmente,comopostulabaDurkheim,losindividuoslleganaconvertirse

en seres humanos "en el proceso de interacci6n con otros" (Zeitlin, 1986:350)

Ahora bien, hablandode'sujetossocialesysu interacci6ncon la sociedad, debe

quedarclaro que la divisi6n de los fines del SSU en dos grandes vertientes se

haces610paraclarificarelanalisisperoellonoimplica abordarlos porseparado

y mirar hacia distintos objetivos, pues ha quedado claro ya que hacia donde

esta actividad debiera encaminarse, es a la consecuci6n interactiva de sus

fines, sobre todo, porque la realizaci6n del servicio social no implica unica y

exclusivamente la atenci6n unidireccional de sujetos sociales que acuden a

demandareseservicio, sino que quienes 10 prestan, son tambien, en primera

instancia, sujetossociales ellos mismos y quiza, en muchas ocasiones, parte

integrantede esosgrupos socialesa quienesatienden.
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Es decir, se trata de una relaci6n dialectica, bidireccional, de sujetos

sociales en distintas circunstancias de competencia profesional unos y de

situaci6n socioecon6mica los otros, pero que en el origen, forman parte del

mismo entorno y son afectados, quiza en igual medida, por los mismos

problemas estructurales de politicas publicas que identifican a todas las

nacionescon lascualescompartimosdeficienciasecon6micasydedesarrollo,

peromasespecificamenteconlospaiseslatinoamericanos.

En este sentido, para Charlot (2002), "solo se puede abordar el problema de

la (. ..) educacion haciendo la pregunta de las relaciones sociales y de las

relaciones de sentido en el campo de la educacion (.. .) Los actores sociales (. ..)

no son objetos pasivos ni sumisos. Son sujetos de demandas y de proyectos,

de intencion, ponen en marcha estrategias (. ..) actUan y reaccionan en el

campo educativo en funcion de relacion social al saber, es decir, en funcion del

sentido que representa para ellos la educacion y la formacion".

Esto es, una vez mas, tanto para el que se esta educando/formando en

determinada disciplina, como para quienes van a necesitar de sus

conocimientos traducidos en servicios, la gran pregunta gira en torno a la

utilidadqueacarreara,paraunosyotros,elesfuerzorealizadoparalograrun

tituloprofesional.

Porotra parte, cabemencionarqueexisteotracategoriadeanalisisdesdela

cualseestudiaestanecesidadde contribuci6noretribuci6nsocial de las

universidadespublicasyqueeselfinanciamientograciasalcual sobreviven,y

queesprecisamente, publico, provenienteporlotantodel bolsi1I0detodosios

ciudadanos.



Asi, se parte del principio de que si son financiadas par la sociedad en

general y no existen los medios para que la poblaci6n en su totalidad se

beneficiedesu inversi6n (comopudieraserquetodoslosciudadanosen edad

de acudir a la escuela 10 hiciera), entonces las universidades deben ser

promotorasde un vinculo entre los dos extremos de la sociedad: los quetienen

acceso a todos los recursos y los que cada vez se van quedando mas

rezagados en el desarrollo (Navarro, 2002).

1.4. Origen, definicion, fundamentos y desarrollo del Servicio Social
Universitario (SSU)

Desde la epoca postrevolucionaria en que surge en nuestro pais, el Servicio

Social Universitario (SSU) tiene dos prop6sitos hist6ricos: contribuir a la

formacionprofesionaldelestudianteligandolateoriaconlapractica,yretribuir

a la sociedad 10 que esta aporta al sostenimiento de las universidades,

particularmente las de origen publico como la Universidad Aut6noma de Nayarit.

Pero antes, ya desde el siglo XVI (Bertin, 1998), en la legislaci6n de indias,

se hablaba de proporcionar "ayuda asistencial a la comunidad"; durante la

colonia, de que la educaci6n superior estuviese ligada con las necesidades

sociales de la comunidad; en el porfiriato, tras la reforma educativa de Justo

Sierra apoyado en una pedagogia social, se crea el Consejo Nacional de

Educacioncon lafilosofiadequeelejercicioprofesional nodeberia permanecer

al margen de las necesidadespublicas, locuaiseplasm6eniaConstituci6nen

sus arliculos 4°, primeroy5°despues, bajoel principiode que los profesionistas

deben serutiles a la sociedad.

En su concepcion actual, el serviciosocial se inici6durante la presidencia

del general Lazaro Cardenas en 1936, dirigido principalmente al medio rural, y

casiexclusivamenteparalaatencionaproblemasdeserviciospublicos como la



salud; es decir, el SSU nacio bajo las directrices de un modo general de vida al

cual, a su vez, servia. Este era: un gobierno paternalista, "preocupado" por

atender a grupos de poblacion marginados en todos sentidos: economica,

polftica,educativa,culturalygeograticamente.

Fue posible asi, que las condiciones imperantes en ese momenta,

permitieran casideforma natural, queel servicio social universitariocumpliera

sus fines de "devolvera lasociedad 10 que esta aportaba para el 50Stenimiento

de las universidades publicas" (Mungaray y Moctezuma, 1998), ofrecido

inicialmente por estudiantes de medicina que ponian sus incipientes

conocimientos a disposicion de las necesidades sociales en zonas rurales,

apartadasdetoda posibilidaddeaccesoalosserviciosmedicosbasicos.

Pero ademas de la atencion a zonas de poblacion marginadas, se

cumplfa al mismo tiempo otra finalidad: vincular la ensefianza te6rica que

recibiael estudianteen las aulas, con la puestaen practicadeestaal

enfrentarsea situaciones realesde su campo y quehacerprafesionales.

Cabe mehcionar,' para otorgar una vision un poco mas completa de 10

que el ejercicio profesional representaba en aquellas epocas, el caso de los

maestrosruralesysuformaci6ncasitotalitariamentebajodoctrinassocialistas,

quienes, ya no como actividad de servicio social sino mas bien de ejercicio

profesional en marcha, vinculaban perfectamente yaun mas alia, todos estes

elementos mencionados como deseables para el SSU.

La figura del "prafe", tanto en la pre como en la postrevolucion, un

verdaderoliderd.elacomunidadqueigualatendiaunpartoqueopinabasobre

politicayorganizacion comunitaria, es un interesante casodignode estudiarse



aparte, pero del cual podemos obtener constancia, grosse modo, del sentir y

quehacerprofesional-social queseestilaba en la epoca deorigen del SSU.

Sin embargo, al correrde los aiios y con la paulatina "urbanizacion"de

las sociedades que entonces eran mayoritariamente rurales, la esencia del SSU

--que a la postre se hizo obligatorio para todas las carreras de formacion

superior, es decir, no solo para Medicina y Enfermeria--, fue modificandose, y

hasta diriamos perdiendose, pues ya no eran tan "evidentes" los signos de

marginacionsocialylosmodeloseducativosimperantesibancentrandosecada

vez mas en laenseiianza, la informacionteorica, la implantaciondetecnicasde

enseiianza tecnologizantes y una vision cientificista-positivista de la formacion

profesionalquenoabonabaalavisiondecorteepistemicohumanistanecesaria

para volverlos ojos a la sociedad y responder a sus necesidades que seguian

siguen-siendomuchas

Asi pues, el SSU, exceptuando el caso de carreras relacionadas con el

area de la Salud, ha sufrido una desviacion de sus fines originales con el

devenirde los modelos educativos en nuestro pais, y particularmente, con la

transformacion social, ui'Jicada sobretodoen el discurso politico de un sistema

de gobierno que se mantuvo practicamente inamovible durante mas de 70 aiios

en nuestro pais. Inserto ademas en una de las funciones sustantivas de la

universidad: la extension, el SSU se ha convertido en un mero tramite

administrativo, obligatorio, para lograr la titulacion al termino de cualquier

licenciatura,dejandodeladosusfinesoriginales.

Pero, icuales son estosfines y de donde devienen importantes para la

formacion profesi?nal y la vinculacion de la educacion superior con elentorno?

De manera general, inicial, estableceriamos la siguiente conceptualizacion, a

partir del marco legal:
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CuadroNo.2
Definicionesleaalesdel Servicio Social Universitario

Conceptualizaci6n

"Elserviciosocialdelaeducaci6nsuperiortieneungranespaciode
oportunidad para la soluci6n de problemas concretos de las
comunidadesyconello.contribuiralareducci6ndelasdisparidades
estatales y regionales. mientras que apoya la formaci6n integral de
losestudiantesenesteniveleducativo"
Ubica al trabajo social como una actividad que debe ser pertinente al
entorno econ6mico y social. y 10 tipifica ademas como un espacio
asistencial formativoderelaci6nconelmundodeltraba'0

En cuanlo a losserviciospublicos. s610 podran serobligatorios,en los
terminos que establezcan las leyes respectivas. el de las armas y los
jurados.asicomoeldesempenodeloscargosconcejilesylosdeelecci6n
popular.directaoindirecta.Lasfuncioneselectoralesycensalestendran
caracterobligatorioygratuito.peroseranretribuidasaquellas que se
realicen profesionalmenteen los terminos de esta Constituci6nylasleyes
correspondientes.LosserviciosprofesionalesdeindolesociaI,seran
~~t~gs~~~:~sy retribuidos en los terminos de la ley y las excepciones que

Art, 53,- ''Trabajo de caracter temporal y mediante retribuci6n que
ejecutenypresten losprofesionistas yestudiantes en interesdela
sociedadyeIEstado".

Art. 55.- Los planes de preparaci6n profesional. segun la naturaleza
dela profesi6nyde las necesidades sociales que se trate de
satisfacer. exigiran a los estudiantes de las profesiones aque serefiere
estaley. comorequisito previa para otorgarlesel titulo. que presten
servicio social durante el tiempo no menor de 6 meses ni mayor de 2
anos"
Seentiendeporservicio social a"el conjunto de actividades te6rico
practicas de caracter temporal y obligatono que contribuyen a la
formaci6n integral del estudiante y que Ie permiten. al aplicar sus
conocimientos. destrezas yaptitudes. comprender lafunci6n social de
su perfilacademico. realizandoactividadeseducativas. de investigaci6n,
de asistencia. de difusi6n, productivas. de desarrollo tecnol6gico.
econ6mico social en beneficiode lasociedad"
Mejorarlosnivelesdeeducaci6nydebienestardelosmexicanos.serala
respuestaalasdesigualdadessocialesyel incremento de lapobreza en
el pais a raiz de la apertura comercial. promoviendo principalmente

ue las actividades cientificas lecnola icas se orientenen rna or

'Asociaci6nNacionaideUniversidadeseinstitucionesdeEducaci6n Superior (Op. Cit en
Acervosconsultados).
20rganizaci6n de las Naciones Unidaspara la Educaci6n. laCienciaylaCultura(lbidem)
'Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 2002
• Ley Reglamentaria del Articulo Quinto Constitucional Relativo al Ejercicio de las Profesiones
enel Distrito Federal.
'Programa Nacional para la Extensi6ndeiaCuiluraylosServicios(lbidem)



medidaaatenderiasnecesidadesbasicasdelasociedad,paralocual
sera necesario,ademasde incrementarel gastoen educaci6n, 10graruna

:oa~~~e:de~~ar~i6~e~~i~~~0:~~~~~~~ea;esrespecto de las necesidades

AI senalar la importancia de consolidar la prestaci6n del servicio social
comounmedioestrall"gicoparaenriquecerlafarmaci6n,
las habilidades y las destrezas de los estudiantes e infiuir de manera
efectiva en la atenci6n de problemas prioritarios para el pais,
especialmenteen las comunidades menos favorecidas, el PNE liga este
objetivo al fortalecimiento de las IES como actoras importantes en
respuesta a las demandas del desarrollo nacional. Su objelivo es
lograr un sistema de educaci6n superior abierto, integrado,
~~~;::~~dO, fiexible, innovador, dinamico y coordinado con la

Art. 1°.
Lafunci6nsocialeducativadelasuniversidadesydemasinsliluciones
deeducaci6n superior a que serefiere lafracci6n VII del articulo 30. dela
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se regulara par
las leyes que rigen a dichas instituciones
Art. 24.-Los beneficiadosdirectamente porlosservicioseducativos,
deberanprestarserviciosocial,enloscasosyterminosqueseAalen las
disposiciones reglamentarias correspondientes. En eslas, se prevera la
~re~~~~i~~:de~~~c~iCiO social cemo requisite previe para obtener titulo

No 10 mencionade manera explicita, peroen su articulo 41 estableceque
"los Planes y Contenidos Programaticos, a partir de la Educaci6n
Secundaria, hasla la de tipo medio Superior ySuperior, deberan incluir,
ademas de los aspectos formativos e informativos, el desarrollo de
habilidades que permitan a1 estudiante incorporarse al aparato
productivo,aunsinhaberconcluidolosestudiosrespectivos.

Existen otros documentos de caracter legal que dan cuenta de la

importancia del SSU; sin embargo, se incluyen los que dan la pauta y

confirman, hasta cierto punto, que las finalidades basicas del SSU (subrayados

propios) son las ya establecidas y concebidas como categorias de analisis

principales de esteestudio: contribuira la formaci6n profesional del estudiante

vinculando la teoria con la practica; y retribuir a/go de utilidad social y beneficio

comunitario.

'Plan Nacional de Desarrollo
'ProgramaNacionaideEducaci6n
8 Ley General de Educaci6n (1993,2000)
9 Ley de Educaci6n del Estadode Nayaril(1987)
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Es de mencionar sin embargo, que en algunos casos, como la Ley de

Educaci6n del Estado de Nayarit, el caracter social de la educaci6n es vislo

como una vinculaci6n con padres de familia y consejos comunilarios para la

toma de decisiones, especialmente en el nivel basico, pero no se aborda de

manera profunda, ni siquiera enunciativamente, el caso particular del SSU,

quiza porque al tralarse de una aclividad especifica compelenle a las IES, se

dejaasulibrearbilrioenabonodelaaulonomiacaracleristicadeaquellas.

1.5. EI SSU como coadyuvante en la formaci6n profesional

En cuanlo a la desvinculaci6n concreta de la leoria con la praclica, (olro

de los fines no alcanzados con el SSU, segun nueslra hip6lesis), algunos

aulores como Maldonado (1994) mencionan queen su devenir,la Universidad

se dedic6 principalmenle a promover la adquisici6n de "conocimienlos sobre

algo"y no sobre "haceralgo", considerando que su formaci6n basica era una

formaci6n inleleclual y, al margen, una preparaci6n profesional, mas 0 menDs

superficial,capazdeprepararaluniversitarioparalapr6ximaelapa desu vida,

la profesional,locualvinoamodificarsecon la revoluci6n induslrialsurgiendo

enlonceslasinslilucioneslecnicasdeeducaci6nsuperiorcuyolemadebalecon

las universidades tradiciona/es no sera abordado aqui, pero que da una idea

acercadelasdislintasideasdevinculaci6nteoria-praclicaque setienen entre

ambostiposde instituci6n.

Lo cierto es que lodos los diagn6sticos realizados a nivel nacional hasla

el momento y' en diversos estudios de caso elaborados dentro de la propia

Universidad Aut6noma de Nayarit (op. Cit.), han arrojado como resultado

general que las actividades de practica del servicio social universitario,

exceptuandouna vez mas el casodelas carreras afines al area de la salud,

estan desvinculadas del probable quehacer profesional e incluso laboralque
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tendra el futuro egresadode determinada carrera, a pesarde que la actividad la

rea lice en campos propicios para ello, es decir, en potenciales centros de

empleo.

La causa inicial deesta realidad,segun podemosdesprenderdeestudios

recientes de diagn6stico sobre el SSU a nivel nacional (Sanchez y Mungaray,

2000), es que al problema de desvinculaci6n del SSU de sus fines originales,

subyacen fundamentalmente factores de tipo axiol6gico que derivan en

academico-administrativas; esto es, ante un desconocimiento pleno de la

misi6n, visi6n y objet/vos del SSU, las Instituciones de Educaci6n Superior (IES)

lehanotorgado:

• Una jerarquia institucional disminuida (en el 40.8% de las IES el SSU se

maneja a traves de una "oficina"; en eI23.3% por "departamento"; en el

18.4%alcanzaelniveldedirecci6n;eneI12.6%decoordinaci6n;eneI3.9%

de area; yen el 1% de subdirecci6n);

• Una normatividad heterogenea (el 65% de las IES 10 regulan a traves de

reglamentos contra un 21.4% que 10 contemplan en una leyorganica);y

• Una evaluaci6n limitada (el 84% de las IES no cuentan con ningun sistema

deinformaci6nparaelseguimientodelosprogramasdeserviciosocial)

• Y sobre todo, Ie ha'n dado al SSU el caracter practicamente exclusivo y

menor, de tramite administrativo para la titulaci6n (Mungaray y Sanchez,

2000).

Los dos ultimos puntos conllevan a la inexistencia 0 limitaci6n de

programas de servicio social, loscuales, segun la encuesta, enfrentanun grave

problema de desconocimiento por parte de quienes deberian realizarlos y/o

ejecutartos:

".. ,para identificar los problemas mas comunes que se presentan a los

responsables del servicio social en la ejecuci6n de los programas, se les



34

solicito que selialaran los problemas por orden de importancia. Los seis

problemas identificados fueron los siguientes:

1) desconocimiento de la normatividad del servicio social;

2)faltaderecursoseconomicos;

3) falta de adecuacion de los programas de servicio social al perfil

de los programas de estudio;

4) desempelio de actividades distintas a las realizadas;

5) falta de informacion sobre los resultados e impacto de las actividades

realizadasporlosprestadores... ".

Toda esta problematica parece tener uno de sus origenes en la

interpretaci6n literal de la norma, puesen mayo de 1945,cuandose public6en

el Diario Oficial de la Federaci6n la Ley Reglamentaria de los articulos 4° y 5°

constitucionales, en el capitulo VII se exigia a los estudiantes el cumplimiento

del servicio social como un requisito para la obtencion del titulo profesional

Para 1952, por decreto presidencial, se estableci6 que Elste se prestara ya sin

distingoportodoslosestudiantes,independientementedequese requiera 0 no

el titulo para el ejercicio de una profesi6n, yen ese mismo ana la Ley

reglamentaria especificaba que el periodo comprenderia de 6 mesesa 2 anos

deservicio

Sin embargo, a pesar de este importante transito de mero requisito a

obligatoriedad, la legislaci6n no previ6 la estructura administrativa ni los

recursosfinancierosparalaprestaci6ndeeseserviciosocial,quedandoen

manos de las IES la responsabilidad para la organizaci6n y operaci6n de los

programas, 10 cual ha acarreado las deficiencias academico-administrativas ya

descritas, que han contribuido a que se desvirtuen los fines originales del

servicio.
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Ante esta realidad conocida pero poco estudiada hasta entonces, ya en

1995, la Comision Nacional de Servicio Social formulo distintas propuestas

encaminadas a solucionar esa problematica, entre las que destacan: la

elaboracion de un marco normativo que permita integrar los aspectos

academico, social y de apoyo a la titulacion; la conformacion de un Sistema

Nacional de Informacion y Estadistica del Servicio Social que facilite la

identificacion de los mejores programas y las mejores practicas, permita la

incorporacion de prestadores en programas de alto impacto social en

comunidades menos favorecidas, y articule las tareas a realizar con los

objetivos curriculares de los programas de estudio; y que permita el

establecimiento de mecanismos permanentes de capacitacion para los

responsables del servicio social. AI parecer, todo sigue en el nivel de

propositos.

Por otra parte, el predominio de un concepto de aprendizaje

estrechamente vinculado a la permanencia en las aulas, la falta de precision

sobre su orientacion social y su desarticulada operaci6n con relacion a los

perfiles, han impedidoquelasinstitucionesdeeducacion superiorterminende

construir un concepto ·practico y realista del aprendizaje, a traves de la

vinculacion de lasactividades de los estudiantes con las del entorno productivo,

social y comunitario (Mungaray, 1998).

Y a pesar de que en algunos apartados legales, el SSU no se menciona,

10 que siempre estaclaro es que una de lasfinalidades de la educacionsuperior

debe servincularestrechamente la teoria con la practica, sobretodo con el

objetivo de que su desempefio profesional y laboral sea 10 menos erratico

posible.



EI ejemplo mas claro 10 encontramos en el articulo 41 de la Ley de

Educacion del Estado de Nayarit, donde se establece que "los planes y

contenidos programaticos, a partir de la educacion secundaria, hasta la de tipo

medio Superior y Superior, deberan incluir, ademas de los aspectos formativos

e informativos, el desarrollo de habilidades que permitan al estudiante

incorporarse al aparato productivo, aun sin haber concluido los estudios

respectivos".

La premisaentonceses:para quecualquieractividadrealizadacon fines

educativosycualesquiera otrosdurante laformacion profesional, como puede

ser el SSU, tenga vinculacion clara con la teoria 0 los contenidos de estudio,

estosyaquellas(lasactividades)debenestarinterrelacionadas en los planesy

programasde estudio respectivos, pues ambos "constituyen 10 que idealmente

debe alcanzarse mediante las actividades escolares. La teoria debe

contrastarse con la realidad comparando los propositos con 10 efectivamente

logrado" (Rojas, 2002:51).

Es decir, si hasta el momento, la opinion y hallazgo generalizado de

diversas investigaciones, es que el SSU esta c1aramente desvinculado de sus

fines formativos, seguramente la causa principal es que esta actividad no se

encuentra contemplada confines, actividadesycontenidosespecificosen los

planesy programas de estudio, sino que mas bien, haocurrido, comoya sevio,

que se relega a un tramite de caracteradministrativo.

Elloeslamentable, pues elserviciosocial "puede lIegara serun espacio

invaluable para desarrollar acciones centradas en el aprendizaje" (Navarro,

2002:8),ademas.delapotencialidaddesolucionarproblemassociales.



Quiza por eso, las tendencias actuales en la renovaci6n de planes y

programas de estudio, es considerar al SSU como parte formal de la curricula,

es decir, darle todo un espacio con valor en crMitos, contenidos, actividades y

productosespecificosdeaprendizajeydirecci6noguiacasitutorial de personal

academico, puesesta aceptadoya que esta parte de lafunci6n de extensi6n de

las IES seconvierte en el espacio ideal para lapraxis.



CAPITULO 2
EI desarrollo humano como parte del desarrollo social para atender a

grupos desprotegidos: educaci6n y justicia, factores clave

2.1. Los paises latinoamericanos y su problematica actual

Debemos estar convencidos quienes estudiamos 0 pretendemos estudiar

elfen6menooel hecho educativo como un entequeexisteporsisolo pero que

secorrelacionaconotrostantosdel mismoorigen discursivo para el desarrollo,

de que el contexte es determinante no 5610 para entenderlo desde cualquier

metodode investigaci6n, sino para su propia genesis, con sus particularidades

ycaracteristicasgenerales.

Esto es: los problemas educativos que enfrenta "el mundo",

pueden serlos queenfrenta Latinoamerica, pues nos diferencian los entornos

Si bien existen al mismo tiempo una serie de problemas del campo educativo

queparecenestarpresEmtesentodaslassociedadeshumanas,existen"otros

de caracter contingente, cargados de historicidad, que se fijan parcialmente"

(Puiggr6s, 1990:25). Es decir, ·una educaci6n de calidad reconoce que el

aprendizajefueradecontexto noocurre" (Mungaray, 2002).

Lo anterior resulta importante de considerar, cuando encontramos que

las relaciones discursivas que hoy surgen sobre la mesa del debate

pedag6gico-social, sobre todo en 10 concerniente a las relaciones entre

educaci6n y sociedad, educaci6n y Estado, y educaci6n y futuro, tienen su

origen en posturas de te6ricos argentinos, quienes a mediados del siglo XIX

(Puiggr6s,1990:17) retomaronsentidosdiversosde la magna obra pedag6gica



Emilio. donde Rosseau, padre del naturalismo dentro de la corriente humanista

del pensamiento epistemico. "defini6 la educaci6n como una serie de

problemas: la educaci6n de las instituciones publicas, la educaci6n del mundo,

la educaci6n domestica ode la naturaleza. Vincul61a educaci6n can la politica"

(Op.Cit.)ensuma.

En el caso mexicano, segun la misma autora, nuestro propio origen

social lieno de dualidades: dominantes-dominados, espanoles-indios, Iiberales

conservadores, nostrae a la condici6n actual de profundasdesigualdades entre

pobres y ricos, privilegiados y marginados. situaci6n que por cierto no es

divergente en mucho del resto de paises latinoamericanos, pues finalmente

compartimos condiciones fundantes como sociedades de influencia europea

dominante, donde el"serblanco" se identifica c1aramente con privilegio, y en

contraparte,"ser moreno"condesventaja,marginaci6n.

No obstante, esta caracteristica de dualidades, segun algunos autores,

puedeconvertirseenunatesiserr6nea,desdelasteoriassociol6gicas,para

definirlolatinoamericanoymasaun para intentarexplicarlas condiciones de

privilegiodeunosydemarginaci6ndeotros, puessi bien "no cabedudadeque

en todos los paises latinoamericanos existen grandes diferencias sociales y

econ6micas (... ) entre regiones muyatrasadas yotras bastante desarrolladas"

(Stavenhagen, 1965:17), tales diferencias nojustifican el empleo del concepto

"sociedaddual", principalmentepordosrazones: "primera, porque losdos palos

son el resultado de un mismo proceso hist6rico, y segunda, porque las

relaciones mutuas que conservan entre si las regiones y los grupos (... )

representan el funcionamiento de una sociedad global de la que ambos palos

son partes integr.antes" (Ibid).



Aceptariamosentonces,tesismasrecientes, lascuales,sinabandonarel

conceptodedualidad,parecendarunaideamasacercadaalarealidadsobre

c6mo ha evolucionado este termino rechazado en el pasado, para ubicarse

ahora, alparecer, en una relaci6n un poco mas compleja, de lasiguienteforma

POLO DE

DESARROLLO INTERMEDIARIOS ¢=)
POLO DE

DESARROLLO

Figural.
Reformulaci6n de lateoriadela mediaci6n en las sociedades latinoamericanas

En este sentido,lIama la atenci6n 10 que Zabala (2002:37) define como

"Iolatinoamericano",particularmenteporquedestacaunconceptoqueparaeste

estudioes basicoy se refiere a la cultura de "mediaci6n"quetenemos como

sociedades de gobiernos eminentemente paternalistas. Asi, asegura el autor

citado, formamos parte, en primer lugar, de una comunidad mucho mas amplia

que puede identificarse como "euroamericana"; y en segundo lugar, las

caracteristicasespecialesde Latinoamericaestandadas por"combinacionesde

una serie de energias sociales, en una prolongaci6n yconsecuencia de las

clasesoccidentales'

Portanto, derivaZabala, nos novemos, como sociedad,alrededorde los

"intermediarios" 0 10 que podriamos expresar mas genericamente, del

intermediarismo, pues dependemos de 10 que otros (ya sean individuos 0

grupos de personas, 0 instituciones) pueden hacer por nosotros,

particularmente, por nuestro bienestarsocial, precisamente para vincularesos

dosgrandes polos del desarrollo que sin duda existen.

Sinabundarenelconceptoparticulardeintermediaci6nomediaci6nque

sera retomado masadelante para explicar los modelosdejusticia alternativa,
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bastemencionarloaquiparadejarsentadounprecedentedecaracterizaci6nde

lolatinoamericano.

En lamayoriadeloscasosnacionaleslossistemasson,deacuerdoauna

clasificaci6n del Banco Mundial (1993: 10) "diferenciados publicos versus

privados"; esto es, sistemas donde coexisten ladoa lado institucionesde los dos

tipos, que a nivel mundial aparecen como los predominantes entre los paises de

ingresosmediano-altos.

Para C. Levy (1995:13) la educaci6n superior en Latinoamericapasa por

el analisis de tres problematicas inherentes: los cambios contextuales; las

tendencias en la matricula y la evidencia adicional sobre la fuerza del sector

privado. "Casi todas las naciones latinoamericanas estan actualmente

involucradas en un proyecto neoliberal. Una caracteristica central es el papel

disminuido del Estado y el espacio incrementado para la acci6n privada, para

actividades tanto lucrativas como nolucrativas", pudiendo encontrarse en entre

estas ultimas sin duda, la educaci6n superior, ante el "posible colapso del

monopolioejercidoporelsectorpublico"(C.Levy, 1995:13-17).

En este sentido, Brunner (2000) coincide en senalar el espectacular

incremento de la matricula de las IES latinoamericanas y aporta las siguientes

caracteristicas generales para diferenciarlas, segun su regimen (publico 0

privado):



CuadroNo.3
CaracleristicasdelaslES ublicasvs rivadasenLalinoamerica

TIPO CARACTERISTICAS
delES

• En 1950 exislian en lodaAmerica Lalina alrededorde 75universidades.CasieI100%
eranpublicas

• En 1990, las publicasseconlabanen 300(43%)
• De manerageneral,s610 enlre un 1 yun 10% del lotal de IES publicas en cada eslado

lalinoamericano, puedeclasificarse como "universidades compiejas",esdecir,enlidades
quecombinanaclividadessislemalicasyvariadasdeinvesligaci6nydocenciadeprey

.., en posgrado, en un mimerosignificalivo de areas del conocimienlo

~:;)i i .~~;~~:~a~~~ ~~~~~~~r;:,~~~~a1:sc:~~~~e~~~sfuerte enfasis en la formaci6n profesional,

~ • Eslas, a suvez, seclasificanen universidades "complelas" porqueofrecen carreras en
la mayoria de areas del conocimienlo; "incompletas", por 10 contrario:y"especializadas"
porqueseconcenlran en una sola area, deslacandose, en esloscasos,lasde
agronomia, ciencias pedag6gicas, ingenierias 0 lecnologias, salud y ciencias
biomedicas)

• ;~~Io:~~~~:I:~u~~~:r~~~~:~IU~~~a~e9~~ ~o:I~=iS~~~~:sentre 7 y 1,25 veces mayor

Ahora bien, en cuantoa la particularidad del crecimientoespectacularde

lamatricula, Brunner(2000)precisa: "puededecirseque hacia 1990secomplet6

en America Latina un cicio de expansi6n de la educaci6n superior (ES) que se

habia iniciadoa mediadosdel presentesiglo.La matriculadetercernivelcreci6,

enesoscuarentaanos,de270.000alumnosamasde7millonesdealumnos"

En este sentido, el autor realiza otra gran clasificaci6n relativa a los

sistemas educativos nacionales latinoamericanos que conviene tomar en

consideraci6n (Brunner, 2000):



CuadroNo.4
CaracteristicasdelossistemaseducativosnacionalesdeniveIsu eriorenLatinoamerica

Sistemas Caracteristicas
Sistemasnacionales Matricula superior a un mil16n de estudiantes y con 500 0 mas

de grantamai'loy establecimientosdeeducaci6nsuperior.fuertementediferenciadossegun
complejidad niveles, sectores, categorias y modalidades de dependencla

~de~;~~tr~~i~: eEn~in:ste grupo se encuentran los sistemas de Brasil,

Sislemasnacionales
detamai'lo

med~~~~i~~~de y

masificaci6n
Sistemasnacionales
detamai'lomediano

y~~~::dc~6n
Sistemasnacionales

detamai'lo
pequei'lolmedianoy

masificaci6n
moderada

Sistemasnacionales
pequei'losenpalses
conaltaincidencia

delamatrlcula
estudiantilenla

ooblaci6n
Sistemas de tamai'lo

menorcontasas
bajasde

escolarizaci6n
terciaria

Comprende a sistemas con una matricula de 500 milo mas estudiantes,
con una base institucional menos compleja y grados relativamente
avanzadosdemasificaci6n. Eneste grupo seencuentran los sistemas de
Peru,VenezuelayColombia

Comprende a sistemas con matricula entre 200 y 300 mil alumnos, con
basesaltamentediferenciadasparaeltamanodesurespectivapoblaci6n
estudiantil. Pertenecen a estegrupo los sistemas de educaci6n superior
deChile,Cuba Ecuador
Comprende a sistemas con una matricula que oscila entre 50 mil y 150 mil
alumnos.Sonsistemasconunabaseinstitucionalrelativamentesencilla,
con un numero menor a 10 universidades oficiales yla mayor parte de la
matriculaconcentradaenesesectorygradodemasificaci6nmoderado

~~~:~~~~~ a~~~~e~~~ los sistemas de Bolivia, Republica Dominicana,

Comprende a sistemas cuya matricula se ubica entre 50 mil y 75 mil
alumnos. Su base institucional es simple y homogenea con neto
predominio del nivel universitario y, dentro de este, de la 0 las
universidadesoficiales. Poseenentre1 y3universidadesporcadamill6n
~~c:ob~~~~~:ertenecena este grupo los sistemas de Uruguay, Costa

Comprende sistemas con menos de 50 mil alumnos. Pertenecen a este
grupo los sistemas de Paraguay, Nicaragua y Honduras. lodos tienen
bases institucionales poco diversificadas y simples, con menos de 10
universidadesy,porlogeneral,unaounaspocasconcentranlamayoria
de lamatrlcula. Estas ultimasson siem reentidadesoficiales

Existen muchos otms elementos, factores 0 caracteristicas que dan la

pauta para c1asificar las IES en Latinoamerica, destacandose entre ellos, por

ejemplo,la alta politizaci6n de las grandes masas estudiantiles que acuden a

elias, particularmente por sus nexos con partidos 0 movimientos sociales de

izquierda, 0 su's ligas con la Iglesia 0 el Ejercito (Kent, 1996), e incluso, mucho

antes,alasincipientesmonarquias.

Ahora bien, en cuanto a la caracterizaci6n que en la definici6n de

politicas publicas latinoamericanas se ha dado a la educaci6n superior, sobre



lodo para coadyuvar en el combale a problemas derivados de decisiones de

Iipo macroeconomico, especificamenle la pobreza, esla ha consislido, segun

diversos aulores, en definirla como "coadyuvanle", "medio", "eslralegia",

"herramienla", "inslrumenlo" 0 incluso"auxiliar"en la busqueda de soluciones a

eslelipodeemergenciassociales.

Anlelaclaraproblemalicadelaeducacionlalinoamericanaquealraviesa

por una crisis, argumenla Puiggros (1990:36-37), es posible delimitar cuatro

grandestopicos:

1. Decadencia del proyecto liberal Eslado-Nacion que fracaso en su

inlenlode instiluirsistemas educalivos con capacidad de control

socialcomplelo.

2. Enconsecuencia, los sistemas educativos latinoamericanos deben

alenderhoyproblemasasistencialesantesquepedag6gicosentre

los mas pobres.

3. Influencia de los graves problemas que atraviesan lambien los

sislemas educalivos de paiseseducalivos avanzados

4. Allernalivas que se planlean desde posiciones encontradas y

parecieran·hasta irreconciliables:desde la reorganizacion de la

direccion educaliva a cargo de los nuevos bloques dominantes,

hasta las luchas emergenles de las sociedades civiles que dan

vozalossecloresoprimidosysusdemandas.

En una que se puede adivinar respuesta a eslos planleamientos

genericos, la Universidad de Anlioquia (2004) plantea: "asumir que el

conocimiento c.onstituye un factor de desarrollo, es reconocer que la educacion

es un problema. de Estado y que es necesario diseiiar e implantar po/iticas

pubJicas desde un proyecto a largo plazo en el cual la educacion superior sea
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intervencion de apoyo publico en la educacion".

Sin embargo, en un mundo sobre el que se ciernen sombras cognitivas

denominadas "descomplejizacion del conocimiento" (Roger, 2001), "proceso de

planetarizacion" u "homogenizacion" cultural (Domingo, 1998), y la tan lIevada y

traida "globalizaci6n", resulta sumamentedificillievaral caboestos prop6sitos,

particularmente cuando sigue vigente una "division burocratica del trabajo"

(Gonzalez-Arroyo, 2002), esdecir, una especializaci6n basica para laeficiencia

de la sociedad moderna y que provocan que "en un mundo social organizado

sobre la base de una division habitual y rutinaria del trabajo, los cauces de

expresion de la autonomia y espontaneidad individuales se limitan a los

resquicios que dejan las instituciones sociales" (Giddens, 1977).

Pero si uno de esos "resquicios" se encuentra en las Instituciones de

Educaci6n Superior, debemos reconocer entonces que mucha de la

responsabilidad esta en elias yen su capacidad de respuesta a lasdemandas

socialesactuales, a traves detodas las herramientas con quecuenta para ello,

una de las cuales, debemos insistir, es el servicio social universitario,

especialmente si queremos dar respuesta clara a la tendencia del

neoliberalismo de "quebrar al sistema creando circuitos aun mas diferenciados

para los sectores de la poblaci6n, mediante restricciones para el ingresoypara

el pasajeentrelosniveles, modalidadesydiferenciassignificativasenlacalidad

de la educaci6n distribuida a diferentes sectores" (Puiggr6s, 1990:37).

2.2. Elementos constitutivos del desarrollo humano y social. EI caso de la
educaci6h ylajusticia

Para cualquier caso de polilica publica, el desarrollo, en el discurso,

adquiere tintes de teoria econ6mica relacionado con la "mejora cualitativa y
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durable de una economia y de su funcionamiento" (Cuestiones de Economia.

Gran Diccionario Enciclopedico, ECSA, 2001). Pero ello no es tan excluyente de

cualesquiera otras visiones te6ricas como las sociol6gicas 0 mas

especificamente laseducativas, como cuandoestas polilicasadquieren ya no

tintes exclusivamente de indicadores econ6micos, sino de desvirtuaci6n de los

mismosparaarribarapracticasde"desarrollismo", esdecir, unatergiversaci6n

de la primera visi6n donde "se tiende a primar los aspectos cuantitativos

. despreciando los cualifafivos, especialmente los costes sociales" (Op.cit.)

Estas practicas de desarrollo social, expresadas en politicas publicas

erraticasyque han profundizadoen los ultimos anos las condicionesdemiseria

de lospaises consideradosantes en "vias de desarrollo", hoy denominados de

"economias emergentes", han derivado sucesivas desvirtuaciones hasta

convertirse en francas practicas de exclusi6n, marginaci6n, abandono,

discriminaci6n, estigmatizaci6n y generaci6n de serias desventajas para

determinados grupos sociales que se multiplican mas en raz6n de diversas

caracteristicas que los diferencian del cada vez mas pequeno grupo de los

poderosos, losencumbrados, los pudientes, los privilegiados, losbeneficiados,

aun y cuando, parad6jicamente, otro sin6nimo comun para los primeros, que

son los mas, sea elde minorias.

Asi,yanosehabla siquiera del desarrollo humano sino simplemente del

desarrollo social, dando por enterado que incluye todos los aspectos de

preocupaci6n-atenci6n para las grandes masas, que es decir las minorias

multiplicadas, ~uandonoesverdad

Segun H~q Khadija (1987), la definici6n tradicional del desarrollo de los

recursos humanos "hablaba primero de educaci6n y despues de la saIud", 10

cual excluia todos los ademas aspectos de la vida humana que hoy intenlan
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(1980) que incluye en el desarrollo humano a "Ia educacion, la capacitacion,

salud, nutricion, disminucion de la fertilidad, habilidades empresariales y

administrativas,asicomolainvestigacionylatecnologia".

Como se vera, las primeras conceptualizaciones sobre desarrollo social y

sobre desarrollo humano, ignoran determinados problemas que, evidentemente,

almomentodegenerarsecomoteorias,noexistianonoerantanevidentes: un

caso muyclaroesel actualdebatesobrelaclonacionyeldesarrollo cientifico

sobre la genetica aparejado, 0 los cada vez mas complejos problemas de

conservacionambientaleinclusolaexploraci6ndelespacio.

Es decir, existe hoy como materia pendiente, "el desafio intelectual que

entrana la posibilidad de combinar" desarrollo social y crecimiento con

desarrollo humanoytoda su problematica emergente, parecido al debate "que

seenfrent6aprincipiosdeladecadadelossetentacuandoseintent6combinar

las posiciones contrarias de la escuela (economica) que postulaba el

crecimientoyladeaquellaqueproponia ladistribuci6n (Haq, 1987:25)".

Este debate referido sostenia en sintesis dos tesis aparentemente

encontradas: las del crecimiento cuya tesis era que los paises en vias de

desarrollo debian privilegiar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)

sobre cualquier otro indicador, pues de no hacerlo, solo podrian lograr

redistribuirla pobrezapero noabatirla; ylasde la distribucion, cuyosdefensores

vaticinaban que si solo segarantizaba el crecimientodel PIB, el resultado seria

la acumulaci6n de la riqueza ylos ingresos, mientras la calidad de vida de la

mayoriairiaenp.ermanentedetrimento.



Esta discusi6n gener6entonces una gran conclusi6n: debian privilegiarse

ambastendencias, con locualcomenzaronacaptarlaatenci6n enladefinici6n

de politicas publicas para el desarrollo, tanto el desarrollo humane como el

crecimiento, ademasde la redistribuci6n delactivoyla mejora de losservicios

publicos.

Asi, sin que este apartado pretenda convertirse en un tratado sobre

teorias econ6micas para el desarrollo y las politicas de estado, el esbozo

anterior resulta conveniente para entender porque la atenci6n a grupos

desprotegidos 0 marginados, 0 excluidos 0 en desventaja, 0 a las minorias

multiplicadas, pasa por la promoci6n de su acceso equitativo a los servicios

publicos, es decir, los que presta el estado, sobre todo en naciones de claro

origengubernamental paternalista como el nuestro.

Peroen general, el gran tema pendienteen la agenda para el desarrollo

social de America Latina,es promoverylograrla calidadde la educaci6n, "que

debeserpromovida porel Estado con la participaci6n de la sociedad, donde la

formaci6n de recursos humanos sea el instrumento que permita potenciar las

capacidades quegaranticen el desarrollo" (Zumbado, 1993).

Encontrariamos entonces hasta 10 aqui planteado y haciendo converger

fines de la educaci6n superior publica, SSU, desarrollo social y atenci6n a

sectoresdesprotegidos, elsiguienteesquemadecorrelaciones:
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Figura 2.-
Esquema de relaciones deretribuci6nycontribuci6n Estado-Sociedad-IES

Donde las politicas de financiamiento del Estado para parte del

sostenimiento de las universidades publicas, tienen como fin conlribuir al

desarrollo social toda vez que se considera a la educaci6n como una

herramienta basica para ello; pero a su vez, las IES conlribuyen a la definici6n

de eslas politicas publicas desde distintos ambitos de acci6n, debiendo

convertirseunodeellos,demaneraprivilegiada,comoyasehaexpueslo,enel

esencialporsu mistica de serviciocomunitario: elserviciosocial.

Por su parte, la sociedad, dentro de la cual se ubican per supueslo los

grupos marginados, contribuye a ambos polos del desarrollo; sin embargo, s610

es retribuida, aunque parcialmente, por uno de ellos que es el Eslado,

precisamenteporsu papelde benefactor. Loquesigueesperandolasociedad,

es la retribucion 0 conlribuci6n, por parte de las IES, filosofia del SSU

Ahora bien, la gama de servicios publicos que presta el estado es

practicamente tan amplia como las demandas de la poblaci6n, aunque en el



caso especifico de los niveles de gobierno estatal, existeuna clara delimitaci6n

decualesdebenserlosprioritarios:educaci6n,salud,vivienda,justicia,obras

publicas, financiamiento empresarial y agricola, deporte, cultura y recreaci6n

(Objetivos estratl~gicos, Plan Estatal de Desarrollo 1999-2005).

Cabe mencionar sin embargo, que la delimitaci6n no implica

exclusividad, pues se trata de servicios que tambien otras instancias de

gobierno prestan, perocon diferentes nivelesde responsabilidad ocompetencia

legal.

En cuanto al papel que la educaci6n juega para el desarrollo, el Plan

Estatal especifica que se busca "una educaci6n superior mas vinculada con los

problemas econ6micos y sociales que contorman la realidad de nuestras

comunidades; una educaci6n concebida como motor del desarrollo tendra que

delinearse a partir de un proceso de reorganizaci6n permanente".

Por 10 que hace a las politicas publicas en materia de justicia, debe

destacarse que el tema no es tratado como tal en el Plan Nacional de

Desarrollo 2000-2006, sino mas bien como parte de una cultura del "orden y

respeto", donde la prevenci6n del delito, el combatefrontal a la impunidad y la

corrupci6n,ylaprocuraci6ndejusticia, con plenorespetoa los derechos

humanosydentradel marcodelderecho, son prioridadesdel Ejecutivofederal

"por convicci6n y exigencia ciudadanas" e "independientemente de genera,

condici6nsocialoetnica",parteestadondesevislumbraasuvez,Iapoliticade

nodiscriminaci6n.

Sin embargo, no es posible encontrar a 10 largo de toda la estructura

discursivadeld.ocumento,unaclarareferenciaalanecesidaddeotorgaralos

gruposminoritariosovulnerables, untratamientoespecial en cuantoa asuntos

torales como la educaci6n, el empleo 0 la justicia.
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EI Estado establece tan s610 metas tan generales en materia de justicia

como las siguientes: "abatirlos niveles de corrupci6n en el pais ydarabsoluta

transparenciaalagesti6nyeldesempeiiodelaadministraci6npublicafederal";

"garantizarlaseguridadpublicaparalatranquilidadciudadana",y"garantizar

unaprocuraci6ndejusticiapronlayexpedita,apegadaaderechoyderespetoa

losderechoshumanos".

Simultaneamenteserequiere,seafirma,conlaconcurrenciadegobierno

y ciudadanos, el desarrollo de actividades de educaci6n y comunicaci6n para

fomenlar los valores de la lolerancia, la legalidad, el dialogo, la dignidad

humana,la convivencia,la responsabilidad ciudadana,la libertad yel civismo

proactivo, elementos todos, indispensables para conslruiruna cullura de orden

yrespeloenlrelosmexicanos.

Por su parte, el Plan Eslatal de Desarrollo reconoce que "en Nayarit, la

demanda de justicia es una de las mas sentidas, aun cuando en terminos

generales" prevalece"un bajo indicede hechosdelictivos'.

Asi, detecta como la principal problematica en materia de justicia, "Ia

falta de profesionalizaci6n de los miembros de las corporaciones; la falta de

actualizaci6n de las leyes y reglamentos que regulan la actividad de estos

cuerpos,la carencia deverdaderos programasde readaptaci6n y reorientaci6n

en loscentros de reclusi6n yen la falta de eficiencia derivada de problemas

operativosya?ministrativosdelascorporaciones".

No prOPO!CiOna datos sobre problemas como por ejemplo el rezago en

materiadeprocuraci6n,administraci6neimpartici6ndejusticia,olosprincipales

indicadores que den cuenta de la situaci6n particular con relaci6n a este rubro
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de grupos que reconoce como marginados tales como indigenas, mujeres,

ninos en y de la calle y personas con capacidades diferentes, por mencionar

algunos,

Sin embargo, algunos datos disponibles son por ejemplo los contenidos

en los informesde gobierno donde las estadisticas de problemas sociales que

se atienden en instancias como la Procuraduria General de Justicia del Estado

yla Defensoriade Oficio, porcitardoscasos, nos dan una idea de los reciamos

que tiene la sociedad en estas materias: alta incidencia de delitos como

narcotrafico (destrucci6n de 93,400 m2 de cultivos de enervantes), robos,

homicidios,lesiones(2,358 personasdetenidas pordiversosdelitos),corrupci6n

de funcionarios publicos (procedimientos administrativos contra 123 agentes

judiciales)ydenunciasciudadanas(285quejasenunano)porestosactos

ademas de la tortura (Gobierno del Estado, IV informe),

En otra instancia que proporciona un fiel reflejo de los reciamos

ciudadanos, como el Poder Judicial de Nayarit, se obtienen mas elementos:

3,500 personas atendidas en audiencia publica (poder Judicial, Informe de

Labores) durante el periodode un ano, lascuales plantean las mas diversas

problematicas, 10 cual nos habla de una necesidad de diversificaci6n de las

formas de acceso a procesos de impartici6n de justicia acordes con los

recursosde losdemandantes; sin embargo, no se precisa esa problematica ni

el seguimiento dado en su atenci6n, dato que nos habla de un campo activo

para la investigaci6nde los profesionalesdel Derecho,

Tratando de conjuntar los dos grandes temas de la agenda social de

nuestro interes; educaci6n y justicia, encontramos que los lineamientos

nacionalesen la materia van en el sentido de que alcanzarel desarrollosocialy

humane implica concebir a estos, en conjunto, "como un proceso de cambio
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para amplios sectores de la poblacion, con criterios de equidad en todos los

aspectos, orientado a reducir las desigualdades extremas ylas inequidadesde

genero; a desarrollarlas capacidades educativas yde salud; a incrementarla

satisfaccion de necesidades basicasyla calidad de vida de los habitantesdel

pais; a reforzar la cohesion social de las colectividades y la armonia con el

medio ambiente" (PND, 2000-2006).

Asegura el documento rector para el desarrollo nacional que cuando la

poblacion logre acceso a los mas altos niveles de bienestar, habra "una mejor

comprension por parte de los ciudadanos de sus derechos y obligaciones

(podriamos inferir entre ellos el de exigir justicia equitativa), 10 que propicia

mejores condiciones para su insercion social y da un fuerte impulso a la

iniciativa individual, estableciendo asi las bases para una emancipacion

individual ycolectiva, producto de la seguridad que da la capacidad yconfianza

ensimismo".

Y para ello, reconoce, el impulso a la educacion ha tenido siempre

"importantes efectos sobre las transformaciones sociales", con acciones como

ladisminuciondelanalfabetismo(9.5%delapoblacionestaenestacondici6n,

segun datos del XII Censo de Poblacion y Vivienda de INEGI, 2000), Yal elevar

de 1970 al ana 2000, en cuatro anos la escolaridad minima para hombres y

mujeres(de3.7a7.8y3.1 a7.3anos,respectivamente).

Ahora ~ien, es menester lIamar la atencion sobre el hecho de que, al

menos en la revision bibliogrMica y de otros acervos utilizados para esta

investigacion,noexisteunaciara relacion entre educaci6n yaccesoalajusticia

por parte de sectores desprotegidos, pero esta puede inferirse de la necesidad

expresada de manera casi generalizada por los autorescitados, devincular la
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educaci6n con el desarrollo y la atenci6n a sectores desprotegidos en toda su

problematica, siendo una de elias, la demanda de justicia, y empezando

precisamenteporconoceraprofundidadenqueconsistenestayotrasurgentes

peticionesdeatenci6ngubernamental uoficial.

Asi lodestacan Sanchezy Mungaray(200:84)cuando infieren a su vez'

"si la vinculacion de las instituciones de educacion superior con el desarrollo

social y comunitario es el medio que permite anticuar la retribucion social con la

formacion academica, entonces, para analizar la eficiencia del servicio social,

es necesario conocer a mayor profundidad los problemas que se presentan en

las unidades receptoras, especialmente por 10 que corresponde a las del sector

sociaf'

Urgen a ello sobre todo porque afirman que es precisamente el sector

social al cual se destinan la mayor cantidad de prestadores del SSU (12%) Y se

obtienede aquitambien la mas baja eficiencia, pues del total de prestadores

asignados, s610 22% logran "Iiberar" el tramite, es decir, obtener el oticio

requisitorio para el tramite de titulaci6n.

En una apretada sintesis, retomariamos 10 expuesto por Tedesco (2000)

en el sentido de que I,a crisis econ6mica y social actual, "es una crisis

estructural caracterizada principalmente por la simultaneidad de las dificultades

de funcionamiento en las instituciones responsables de la cohesion social (crisis

del Estado-Providencia), en las relaciones entre economia y sociedad (crisis del

trabajo) y en_los modos de constitucion de las identidades individuales y

colectivas (crisisdelsujeto)".



2.3. l.Quienes son Y porque, los grupos desprotegidos? Su relaci6n con
modelos emergentes de justicia alternativa

Ahora bien, siguiendo a Tedesco (2000), uno de los fen6menos sociales

mas importantes derivado de los procesos de globalizaci6n de la economia y

registradoatravesdenumerososindicadores,eselsignificativoaumentodela

desigualdad social en los ultimos arios y que este aumento es mayor en

aquelloslugaresdondetienenvigenciaimportantesprocesosdetransformaci6n

productiva y tecnol6gica; por ello, "Ia inclusion social ha pasado a ser un

antidoto contra la pobreza y la desigualdad recalcitrantes, contra los desajustes

asociados con la globalizacion y contra el descontento generalizado con

po/iticaspasadas"(Buvinic, 2004).

En consecuencia con esta discurso, el diagn6stico del Plan Nacional de

Desarrollo sobre la situaci6n actual, afirma que la apertura comercial (TLC)

signific6 oportunidades de mejoramiento para grupos con determinadas

caracteristicasde educaci6n, perotambien implic6desventajasyriesgos para

10smas,aumentandolapobrezaypobrezaextrema'GQue hacer entonces?

Mejorar los niveles de educaci6n y bienestar de los mexicanos, responde el

Plan, promoviendo, principalmente, que las actividades cientificas y

tecnol6gicas seorientenen mayormedida a atenderlas necesidades basicas

de la sociedad, para 10 cual sera necesario incrementar el gasto en

investigaci6n ydesarrollo, pueselactual aun es insuficiente paracompetircon

el extranjero. Es necesario, dice, responder a la profunda insatisfaccion que

genera el que, porejemplo, un incremento espectacularde la riqueza novaya

aunadoauna~ejordistribuci6ndelamisma

La exclusi6n, segun una revisi6n general a los tratados mas importantes

que la abordan, es de origen econ6mico pero de repercusiones generales

graves. Segun los te6ricos, las drasticas transformaciones en la organizaci6n
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del trabajo, fenomeno arrancado desde la Revolucion Industrial, no solo esttm

aumentando los niveles de desigualdad, sino que provocan la aparicion de un

nuevofenomeno social: la exclusion, no solo de la participacion en el cicio

productivo, sino de todos los procesos de bienestar minimo. Y es que, explica

Tedesco, "a diferencia del capitalismo industrial tradicional, que incluia a todos

a traves de vinculos de explotacion y dominacion", este nuevo capitalismo

"salvaje" 0 "exacerbado" que es la globalizaci6n, "tiene una fuertetendencia

expulsora,basadaenlaruptura"

Esta realidad quese nos pone de frente y practicamente nos rebasaalas

universidadesyquieneshacemoslasuniversidades(todoslosactores),plantea

una pregunta epistemica, de fondo, una vez mas, acerca de nuestra misi6n

comoformadoresde profesionistas que van a ira enfrentarsea ese capitalismo

"exacerbado": ideben ser lIamados a observarotransformar?

Tantosedeunacomootra respuesta,esclara la referenciaa lasteorias

sociol6gicas sobre la reproducci6n social expuestas en los anos 70 por

Borddieu y Passeron, pero las cuales, segun Latapi (1998:166-167) deben ser

superadas ya por las IES 0 cualesquiera nivel educativo, pues "los ultimos

tiempos han venido a mostrarquelo pedag6gico no puedereducirseal ambito

estrictamente escolar (... ) asi, entre las implicaciones de la exigencia de

democracia se entiendeel quecese una politica economica excluyenteyque

ha echado sobre las espaldadas de grupos mayoritarios cargas y sacrificios

excesivos".

Pero ahora bien, iquienes son esos grupos excluidos? Si bien existen

clarosgrupos ge poblacion identificados en esta categoria de exclusi6n

(indigenas, mujeres, adultos mayores, ninosen ydelacalle), 10 cierto es que

cadavezsesumanmasgruposconcaracteristicasdefinidasquelosubicanen
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desventaja frente a otros y resulta por tanto, identificarlos de una vez y para

siempre, o enlistartos de forma definitiva.

Lo cierto es que los terminos para referirse a estos grupos de poblaci6n

son diversos pero aluden a 10 mismo: la desventaja social,las condiciones de

desigualdad-pobreza en que subsisten. Algunos calificativos son "expulsados",

"marginados", "desiguales", "grupos en desventaja", "excluidos",

"estigmatizados", incluidohastaelde"lossinrostronivoz"

Para el caso del presente trabajo se aludira en todo momenta al termino

"desprotegido", pues se pretende destacar esta condici6n, para el lema

especifico que nos ocupa, frente a la procuraci6n, administraci6n e impartici6n

dejusticia, procesos especificosde politicas publicas que apuntan a convertirse

en grandesyprioritarioscamposdeacci6nprofesional para los egresados de

carreras pertinentes al tema, encabezadas de manera natural, por la de

Derecho.

En cuanto a la identificaci6n de los principales grupos de poblaci6n

desprotegida de nuestrQ entorno (referido siempre a 10 latinoamericano), se

recurri6 a documentos como el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de

Desarrollo, las politicas para el desarrollo del Banco Interamericano de

Desarrollo (BID), asi como la tipificaci6n de grupos de poblaci6n que realiza el

Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica (INEGI).

En este. orden, el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 unicamente

reconoce como grupos sociales marginados a los indigenas (poco mas del 11 %

de la poblaci6n t.otal del pais,segun INEGI)paraquienesdicta politicaspublicas

especificas destinadas a abatir esta condici6n. No obstante, hace menci6n

tambiendel caso de las personas con capacidadesdiferentes, de las madres
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solteras, los adultos mayores y los ninos en y de la calle. para el caso de

polilicas de asistencia social,aunque sin identificarlosclaramentecomogrupos

marginados.

En cuantoal Plan Estatalde Desarrollo, sedictan estrategias para cubrir

"rezagos aun existentes" y a "grupos con alto grade de marginaci6n" como

ninosdelacalle,ancianos,madressolterasydiscapacitados(sic).

Resulta mas revelador sin embargo. el complejo analisis que sobre la

exclusi6n realiza el BID (citado porBuvinic, 2004), del cual se incluyeuna parte

importante por considerarlo de destacada importancia para comprender este

fen6meno social que nosatane.

De inicio, agrupa en siete categorias los indicadores para medir la

exclusi6n e inclusi6n social:

1.- Mediciones de pobreza, que incluyen la profundidad de la pobreza y
medicionesde desigualdad

2.- Acceso a servicios sociales de caUdad (entre ellos, salud. educaci6n y
vivienda)ya recursos productivos (tierra, capital,tecnologia)

3.- Acceso a infraestructura fisica. por ejemplo. agua, servicios sanitarios y
transporte.

4.-Accesoamercadosdetrabajoyparticipaci6nenellos
5.-lndicadoresde participaci6n social yde capital social
6.- Indicadores de justicia y participaci6n politica
7.-lndicadores de violencia (incluido el homicidio) y victimizaci6n.

Lostemassubrayadosaluden a dos acotaciones que resultan necesarias

en este punto. Primero, la educaci6n: parad6jicamente, las condiciones de

marginalidad que se estudian para que sean atendidas por la educaci6n

superior,incluyenelhechodequeunacaracteristicadeexclusi6nodeformar

parle de grupos' en desventaja, es precisamente el poco 0 nulo acceso a la

educaci6n formal. Es decir, se esta ante un fen6meno todavia de mayor
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SISTEMAOEBIBlIOTECAS
complejidad que solamente atender, desde las IES, la problematica social de

personas 0 grupos de personas en condiciones de desventaja.

Segundo: la justicia y los indices delictivos de mayor incidencia. Se

notarac6mo,eltemadeaccesoaprocesosdejusticiaigualitariaporunlado,y

por otro 1a atenci6n especifica de la violencia y la victimizaci6n como

fen6menos inherentes a lamarginalidad social.

En contraparte y tras reconocerse en la mas reciente reuni6n de la

Asociaci6n Nacional de Universidades e Instituciones de Educaci6n Superior

(ANUIES)1 que "el programa de SSU se realiza con muchas asimetrias, que hay

una brecha entre los problemas de pobreza del pais que afecta al 53.7 por

cientodelapoblaci6nylapracticainstitucionaleindividualquese realiza (del

servicio social)", se establece la siguiente agenda prioritaria de modelos a

generardeprestaci6ndeserviciosocialqueatiendenproblematicasespecificas

detectadas como prioritarias enciertas regionesdel pais

• Asistencia tecnica a empresas sociales (donde participa la UAN y la
UADY, diseiiado por la UABC)

• Fortalecimiento de'la gestion municipal (manejado por Sedesol y la Univ
Veracruzana)

• Manejo y preservaci6n de los recursos ambientales (INADES); y
• Apoyo a la vivienda para su mejoramiento en las areas rural y urbana

(UNAM)

EI objetivo de esta agenda es que para e12010, el servicio social tenga

un sistema nacional estructurado que vincule a las escuelas de educaci6n

superior con los gobiernos y las organizaciones sociales, y coordine acciones

para el desarrollo del pais.

1 Cilado por la Asociaci6n Mexicana en Direcci6n de Recursos Humanos, A.C. AMEDIRH, en
htIfJ:/Iwww.ameri.com.mxlapartados/articulos/art101104/sersocial.hlm#arriba



N6tese la disparidad de prioridades fijadas porel BID, el cual no sefiala

por supuesto al SSU como la herramienta id6nea para resolver problemas de

exclusi6n, y las de ANUIES, enfocado especificamente a generar modelos de

serviciosocial (s610 coinciden en elcasodelavivienda). Evidentemente, resulta

necesario generar mas cuerpos de conocimiento te6rico-practico que den

cuenta de las necesidades especificas regionales a atender por modelos de

SSU.

Asipues,debidoalcrecienteinteresdelassociedadeslatinoamericanas

poratender problemas de marginaci6n ypobreza, "eIBID hadedicadocadavez

mas recursos a documentarlascondiciones ypromoverla inclusi6ndegrupos

marginados· por diversos motivos, dandole especial importancia a los de

genero,origen etnico, razaydiscapacidad

Encontramos pues que el tema de las desigualdades sociales es

pertinente y existe en nuestro interno inmediato, por ello resulta interesante

acercarse a conocerlo y establecer los primeros vinculos de posibilidades de

intervenci6n a traves del SSU, toda vez que ya se utiliza, como deja fijado

ANUIES, en la atenci6n de otras problematicas no menos importantes.

La exclusi6n social esta estrechamente relacionada con el conceptode

pobreza y, por tanto, indisolublemente, con la desigualdad. Se refiere no s610 a

la distribuci6n del ingreso,sinotambien a las privacionessocialesya lafalta de

vozypoderenlasociedad. Laexclusi6n social tambien esta definida como "Ia

incapacidad del individuo de participar en la funcionamiento basico politico,

social y econ6miceo de la sociedad en que vive" (Tsakloglou y Papadopoulos, en

Buvonic,2004),asicomola "negaci6ndel accesoigualitarioalasoportunidades

que determinados grupos de la sociedad imponen a otros" (op. Cit.)
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Derivado de este somero an<3lisis y del conocimiento empirico social

valido que todo individuo tiene sobre su entorno, se decidi6 que para este

trabajo setomarian como grupos desprotegidos a vincularcon la atenci6n que

podrian estar recibiendo por parte de prestadores de servicio social de la

licencialuraenderecho, a los siguientes:

• Mujeres
• Ninosenydelacalle
.Indigenas
• Minoriasreligiosas
• Adultosmayores
• Personas con capacidadesdiferentes
• Enfermos terminales (VIH-Sida, cancer)
• Presos
• Marginados par preferencias (homosexualismo) ylo aclividades

sexuales(prostituci6n)
• Analfabetas

Se tom6 como base el hecho de que casi lodos estos grupos,

exceptuando los enfermos terminales, los presos y los marginados por

preferenciasylo actividades sexuales, son indicadoresdellNEGI en los censos

de poblaci6n yviviendaymasaun, queen la edici6n del 2002, seincluyeron

como parte de preguntas novedosas 0 de primera vez en los cuestionarios

censales el "tipo de discapacidad", la "causa de la discapacidad" y la

"pertenencia etnica" (INEGI, 2002:7) para dar mayor validez y profundidad al

estudio

Ahora bien, la inclusi6n de estes grupos para los cuales existen pocas

estadisticas, excepluando los presos, se decidi6 precisamente porque se

consider6necesarioteneralgunreferenleminimosobresusituaci6nsocial
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Resulta claro entonces porque el Plan Nacional de Desarrollo (2000

2006) plante prioritario impulsar la educaci6n, pues se considera que al

incrementarse "las capacidades y los conocimientos de la poblaci6n, se

posibilitaelaccesoa mejores oportunidades de desarrollo, seinician procesos

de inclusi6n social de grupos tradicionalmente marginados del desarrollo, se

alientan actitudes de autovaloraci6n en hombres y mujeres que padecian

distintasformas de discriminaci6n yse potencian conductas de reivindicaci6n

dederechoshumanos,socialesypoliticos".

No obstante, reconoce porotra parte que sigue pendiente la igualdad de

oportunidades para acceder ala educaci6n, especialmente por parte de los

indigenas,asicomopara terminarconlafaltadeequidadenlaadministraci6n

delajusticia.

Finalmente,todollevaalanecesidaddeunaredefinici6ndelmodelode

desarrollo del pais, para arribar a un esquema donde se incorpora a la

producci6n la mana de obra que no este en condiciones de participar, para

disfrutar, en una medidajusta, de los beneficiosdel desarrollo (Munoz,1979).

En sintesis, el sistemaeducativo podra participaren la consolidaci6ndel

procesode cambio (Munoz, 1979), sise preocupa porgarantizarelaccesode

las mayorias a una educaci6n basica, que rebase los Iimites cognoscitivos,

afectivos y valorales de la educaci6n convencional, y que proporcione

elementos utiles para generalizar las innovaciones exitosas. Ello, al mismo

tiempo que la ~ociedad "ha ido ampliando la lucha en contra del autoritarismo,

de la corrupci~n, de la exclusi6n. De actitudes de sumisi6n se ha pasado a

reclamosautenti9amenteciudadanos"(Latapi,1998:163).



Encontraparte,debetenersecautelaconelpostuladotradicionalde las

politicas de educaci6n que buscan el equilibrio del sistema y por tanto,

identifican a la problematica social como un obstaculo, pues concebidas asi,

estan totalmente descontextualizadas del concepto de desarrollo. (Charlot,

2002).

Anteestepanorama expuesto, acerca de las relaciones entre desigualdades

sociales, la problematica especifica de necesidad de acceder a sistemas de

justicia equitativos yel papel dela educaci6n superior en ello, deben destacarse

los modelos emergentes de justicia alternativa que empiezan a surgir en

algunos paises de America Latina y que ya se reproducen en algunas

legislacionesde nuestro pais, a nivelde proyectoaun,yqueconsistenen

generarypotenciarla figura de "mediador", aludiendoa lastesisquesobreeste

particularyaseexponianen apartadosanteriores.

En el caso especifico de Argentina, se esta generando un modelo de

justicia alternativa con referenciaa buscar:

1.- La equidad como politica de estado para el desarrollo y el
combatealapobreza

2.-Atenci6nagruposvulnerables
3.-Democraciaysociedad
4.- EI significado social del abogado

Ahora bien, retomando una parte de la caracterizaci6n que sobre 10

"Iatinoamericano" se mencionaba en el primer apartado de este capitulo,

conviene rescatar el analisis que sobre la existencia de mediadores 0

intermediarios ~mtre los diferentes 6rdenes ya sean de gobierno, institucionales

o de bloques sociales, hace Zabala (2002:37) en su estudio sobre el

pensamiento col!lctivo social de Latinoamerica.
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Para el, la existencia de "juntas directivas, representantes, gerentes,

jefes, mandos medios, etc.( ... ) no son mas que los mediadores entre la

comunidadyaelsupuestopoder".

Luegode senalarque en actividades tan especificas como las econ6mico

productivos es practicamente obvia la necesidad de contar con intermediarios

tales como comerciantes, banqueros 0 prestamistas, en el caso particular del

conocimiento, donde se ubican nuestros supuestos, "tambien existen

intermediarios como son los abogados (... ), los sacerdotes, los profesores, etc.,

mediadores entre el poder aparente y la gente. Se dice aparente porque el

poder es el mismo pueblo, como identidad, como comunidad" (Zabala 2002:38)

Diriamos entonces como primer adelanto de conclusi6n, que la necesidadde

contarcon mediadoresendistintosambitosde nuestra vida ydesarroliosocial,

es inherente a la identidad latinoamericana 0 de sociedades dominadas que

devienendependientes.

Sin embargo, deben tomarse en cuenta tambien, los riesgos practicamente

intrinsecos que afirma el mismo Zabala (op.cit.) que acarrea la mediaci6n en

cualquiera de sus formas, poniendo ejemplos altamente ilustrativos para

nuestros sujetos-objetos de estudio: "el espiritu dinamico del CONDICIONAL y

el CHANTAJE2 es la herramienta de operatividad de los intermediarios, "si no te

confiesas irasal infierno", "si nocontestas como yo teensene, te pongocero"o

"traigamelasescriturasparahacerieeldocumento".

Resultaclar.ala pista para las inferencias que podemos haceracercadeen

cuales espacios que para elautorson"c1asicos"dela mediaci6n,ocurrenestos

ejemplos y que.se acercan mucho a los campos que interesan para este

estudio: la iglesia, la educacion 0 mas particularmente un ejercicio

'Palabrasenmayilsculadeslacadasporelaulor



tradicional/autoritario de la docencia. y los procesos de procuraci6n.

administraci6neimpartici6ndejusticiaatravesdelejerciciodelaabogacia



CAPITULO 3
La Universidad Autonoma de Nayarit y su vinculacion con el entorno

3.1. La participaci6n social: palanca de la educacion superior en Nayarit

En un marco historico de revolucion de la conciencia social y

especificamentedelpapelqueenestetipodemovimientosjuegalaconciencia

criticaquegeneralaeducacionsuperioratravesdelasuniversidades,surgela

Universidad de Nayarit (Uni-Nay). en 1969, ainiciativa del entoncesgobernador

del estado Julian Gascon Mercado,fuertementeapoyada y masaun,validada,

por la sociedad. Eran las postrimerias del gran parteaguas historico-social y

politico que representoel movimiento estudiantil del 68 que "habia penetradola

conciencia de las c1ases medias del pais" (Pacheco, 1999:12). Seria otro

gobernador, Roberto Gomez Reyes, quien siete mas aiios tarde, en 1976, daria

laautonomiaalainstitucion.

Esta iniciativagubernamental, quiza la unicaen sutipoentoda nuestra

historia en cuanto al tema, profundidad y compromiso social que genero,

represento para nuestra entidad el aceleramiento de su ingreso al modele

economico imperante denominado de "desarrollo estabilizador", del cual no

estaba exento antes, pero al cual hubo de adecuarse de inmediato pues el

surgimiento de la Universidad provoco, en relativamente poco tiempo, un

cambioimportanteen los indicadoresdeproduccion, de ingresoydebienestar

social,igualqueocurriaenelrestodelpais.

Inicialmente, Nayarit "se habia insertado en ese modele de desarrollo

economico como una region productora de bienes agricolas destinadas al

mercado nacional, con un entorno social menos desarrollado que en el

promedio del pais" (Pacheco, op.cit. 1999:12), por ello, fue notoria la nueva
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relaci6nque surgi6entre eldesarrolloecon6micoregionalyeldesarrollodela

educaci6n superior, concebida "no 5610 como la apertura de escuelas y

opcionesdeestudioprofesional,sinotambi€mdelaactuaci6nlaboral ysocial de

susegresados" (Pacheco,op. Cit. 1999:12).

Pero mas importante aun resulta destacar, en el contexto de las

relacionessocialesquedebeatenderla educaci6n superior publica,elpapel

que la sociedad nayarita jug6 para la creaci6n de la Uni-Nay, pues revisando

estos antecedentes podemos seiialar que a nuestra instituci6n, antes que

obligaci6nlegaiescrita,Ieesconnaturaiiavocaci6ndeserviciocomunitario,en

unaformaquequiza muypocasuniversidades no s610del pais, sino del mundo,

compartan.

Baste citar que los campesinos del ejido Los Fresnos, aledaiio a la

ciudad de Tepic, donaron el terreno para edificar las instalaciones de la

Universidad, 10 que hoy es el campus central; otro grupo de ejidatarios, los de

Jalisco, "dispusieron sus tierras para fundar la Escuela Superior de Agricultura".

Ademas, es hecho conocido y muy destacado no s610 en la historia escrita sino

en laoral que partede'la memoria colectiva, el gran entusiasmo que pusieron

todos los pobladores de Tepic al lIamado para participar en la jornada de

recaudaci6n de recursos financieros denominada "EI camino de plata" asi como

en lascampaiias de donaci6n de material y dinero en efectivo "en todas las

escuelasde educaci6n basica" (Pacheco, op.cit.).

Lament~blemente, unosaiiosmastarde, esaconfianza popularsetorn6

desconfianza cuando a raiz de conflictos poselectorales en el estado tras la

contienda de 1975, nuestra instituci6n ingres6 en uno de sus periodos de

inestabilidad mas dolorosas, "incluso vidas humanas se perdieron durante el

rompimiento de la huelga en febrero de 1979. Amplia desconfianza social, caos
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administrativo, surgimiento de grupos y cuerpos armados, ideologizaci6n de la

lucha universitaria sindical y estudiantil, fueron algunos de los aspectos mas

visibles durante esa epoca" (Castell6n, 1998).

Pero finalmente, las razones que hicieron surgir a la Universidad

imperaron sobre el sentimiento popular, pues otro hecho que vino a resolver

nuestra instituci6nfue retenera losj6venes nacidos en el estado quienes hasta

antes de 1969,antelafaltadeopcionespara realizarsuformaci6n profesional

superior, realizaban exodo obligado a instituciones de educaci6n superior de

otras partes del pais, principalmente Jalisco el cual "habia dejado sin elite

dirigentea la entidad" (Pacheco, et.al,1994)

En sintesis, "/a coyuntura nacional que apoy6 su creaci6n, se encontr6

en la po/itica educativa nacional tendiente a establecer centros de educaci6n

superior en las entidades federativas a fin de evitar el crecimiento de las del

centro del pais. Se pretendia invertir en la educaci6n superior, para que a su

vez, los recursos formados influyeran en el desarrollo econ6mico y social de la

entidad" (Navarro, 2002:35).

Pero volviendo a la vinculaci6n popular que por antonomasia tiene

nuestra Universidad, esta caracteristica daria y sigue dando a la hoy

Universidad Aut6nomade Nayarit, un sello particular en cuantoal origen social

de sus estudiantes, sobretodoen carrerasvinculadas a sectores productivos

primarios como Medicina Veterinaria e Ingenieria Pesquera, donde "mas del

30% son hijos.de productores rurales" (Pacheco, 1999:14) para el primercaso,

y "cerca del 2~% son (hijos) de pescadores 0 agricultores relacionados con la

actividad pesqu~ra" (ibid), en el segundo caso.



En contraparte entonces, dada la disminuci6n paulatina de la poblaci6n

asentadas en zonas rurales y el crecimiento de las urbanas, la mayoria de

estudiantesdela Universidad provienen hoy de familiasdonde los progenitores

o el (la) progenitor(a) son "profesionistas libres 0 trabajadores de la educaci6n

federales, estataleso universitarios", yportanto, sera desde estos sectores que

seinfluira "sobre el desarrollo futuro de lasactividadesecon6micasy sociales

dela regi6n" (Pacheco, 1999:14).

En cuanto a la oferta educativa inicial de la Uni-Nay, esta se constituy6

por las carreras de Derecho, Comercio, Odontologia, Agricultura y Enfermeria a

nivel Iicenciatura, a lascuales se sumaron, a partir de 1970, las de Economia,

Turismo, Oceanografia (en San Bias y que a partir de 1974 cambi6 a Ingenieria

Pesquera) y Ciencias Quimicas (a la postre Quimica Industrial); ya para 1972

estaba tambien incorporada a la oferta Medicina Veterinaria, con sede en el

municipiodeCompostela.

EI caso de Derecho en el contexto del surgimiento de la educaci6n
suoerioren Nayarit

Pero antes del surgimiento de la Uni-Nay, Nayarit, es necesario destacar

la importante participaci6n social queya tenia en nuestra entidad la Escuela de

Jurisprudencia de Nayarit, fundada al alcanzar Nayarit la categoria de estado,

por"donJose Rodriguez Madrid, hombrevisionarioyautodidactadelaciencia

del derecho( ... ) (y) no s610 eso, tambien elabor6 y redact6 personalmente el

texto de los documentos relativos a su creaci6n; crey6 siempre en su sueiio,

raz6n poria qI,Je Iibr6 singularbatalla hasta verlo materializadoel domingo6de

septiembre de. 1925, cuando el entonces Gobernador Interino Sustituto don

Ricardo Velarde. Osuna, promulg6 el Decreta 419 relativo a la Ley que Crea la

EscueladeJurisprudenciaen Nayarit"(Hernandez, s/a).
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Mas tarde, "con fecha 27 de diciembre de 1955, el gobernador del

estado, selior Jose Limon Guzman, modifico la Ley constitutiva de la Escuela

de Jurisprudencia del Estado de Nayarit, cambiandole el nombre por el de

escueladeDerecho, eintegrandolaallnstitutodel Estado'"

Quince alios despues, al finalizar el mandato constitucional del

Gobernador Juventino Espinosa Sanchez, se abrio finalmente la Escuela de

Derecho. En su historia, antes de convertirse en Escuela Superior de Derecho

como parte de la Universidad Autonoma de Nayarit, la hoy Facultad libro una

interesantebatalla politico-academica, puesalprincipiosolo secursabanen la

entidad losdos primeros anos de la carrera para posteriormenteconcluirlaenla

Universidad de Guadalajara. Segun consta en diversos documentos y por

versi6n propia de algunos de los participantes en aquellos movimientos, la

escuela de jurisprudencia cerro por primera vez en 1942, precisamente al

concluirelsegundoanodelacarrera,peroen1955"estareanud6porsegunda

vez susactividades academicas (... ) (y) En 1958, porenesima vez,la escuela

se c1ausur6. Sin embargo, en el ano de 1959, siendo don Jose Rodriguez

Madrid Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, logr6 la

reapertura, portercera y'ultima vez, de la Escuela de Derecho, porque desde

esafechahastanuestrosdiasfuncionaenformaininterrumpida.Se cumpli6 con

eldeseoysuenodesufundador:quelosalumnosnofuerenaotroscentrosdel

paisa cursarla carrera dederecho,,2.

Fue ante un intentode nuevo cierreen 1966 que se creo un grupo

prodefensa de ~a Escuela el cual encabez6 un movimiento de apoyo tal que

deriv6 en la creaci6n, tambien con apoyo gubernamental, del tercer ano de la

carrera de Derec~o, previa firma de minuta de trabajo del Consejo Tecnico de

1 Acta de Consejo Tecnico de la Escuela Superior de Derecho, Universidad Autonoma de
Nayarit, defecha 8de mayo de 1995.

'Idem.



fecha4demayode 1966 (Hernandez, s/a),deforma tal que cuando se creala

Universidad de Nayarit, en 1969, se incorpora la Escuela Superior de Derecho

que 28 alios despues se convertiria en Facultad al ofrecercursosde posgrado

Asi, para la Escuela Superior de Derecho, el surgimiento de la Uni-Nay

represent6 la oportunidad por la que habian luchado sus profesores y

estudiantesparaqueseofrecieraaquilacarreracompletayevitar con ello la

fuga de brillantes estudiantes yfuturos profesionistas. A la postre, uno de los

abogados que encabezaron la lucha porque no se cerrara mas la Escuela

Superior de Derecho y se creara el tercer alia, se convirti6 en rector de la

Universidad Aut6noma de Nayarit: ellicenciado Ruben Hernandez de la Torre,

quien sigue en activo impartiendo c1ases en la hoy Unidad Academica de

Derecho.

3.2. La reforma academica y administrativa en marcha

Los antecedentes

Antes de lIegaral.actual proceso que vive nuestra instituci6n, esta tuvo

que pasar par varias etapas interesantes, identificadas par Pacheco y Murillo

(1994) como sigue:

Durante sus primeros seis alios de vida academica, la UAN se conocia

como una Universidad Tradicional (Pacheco, 1994), bajo un funcionamiento

separado de susfunciones sustantivas,desvinculadas entresi ;peoraun,la

administraci6n obedecia a intereses de las estructuras de poder publico

funcionando inCiusocomo una dependencia donde el rector era nombrado por

elgobernadorehturno.

Pero a esta etapa Ie sucedi6 inmediatamente la denominada Nueva

Universidad, cuyas caracteristicas principales eran vincular las funciones
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sustantivas para lasolucion de problemas regionales y promoverel desarrollo

como estrategias de formacion. Sin embargo, este modelo, amparado por

reformas educativas del gobierno federal, fue practicamente desterrado a

sangre yfuego en el estado, dejando no obstante algunos cambios importantes

para el funcionamiento de la vida universitaria como la integracion tripartita

igualitaria del Consejo General Universitario, con estudiantes, profesores

investigadoresytrabajadores.

Despues, al igual que en la economia, los 80 fue practicamente una

decada perdida para el desarrolloacademicodela Universidad, destacandose

solamente la generacion de documentos importantes como el Plan General de

DesarrolloUniversitario, con el cual seempezaba a bosquejarla universidad del

futuro, una universidad dela planeacion para el desarrollo y porel cualse

denomino a esta etapa la Universidad de la planeaci6n.

Pero tras esta efimera etapa de apenas 4 alios, vinieron otras dos de

igual duracion -juntas-, de 1984 a 1988, denominadas Universidad de la

Exce/encia y Superaci6n Academica y la Universidad de la Planeaci6n y la

Programaci6n, gracias a las cuales se ponia enfasis en la necesidad de vincular

ladocencia conla investigacionyfomentarlaextension yladifusion cultural. Se

creo entonces la Coordinacion de Investigacion Cientifica yes en este periodo

cuando se formaliza la prestacion del servicio social obligatorio para futuros

egresados, incluyendolo en el Reglamento General Universitario, de nueva

creacionjuntoconlaLeyOrganica.

Enlade?adadelasnoventaseemprendeunplandeseisproyectosque

no logran impact.aren la medida deseada pero quegeneran algunoscambios

importantes: reestructuracion curricular, nuevas opciones profesionales,

modernizacion de la estructura academica, desarrollo de la infraestructura de



apoyo academico, formaci6n de personal academico y reestructuraci6n

administrativa y normativa. Destaca en este periodo la creaci6n de la Red de

C6mputo, el incremento de la ofertaylacreaci6n de las unidadesacademicas

del surydel norte del estado, acercando con ello aj6venes de esas regiones la

posibilidaddeestudiarunalicenciatura.

La Universidad de la Reforma

Desde 1998 Y hasta la fecha, nuestra instituci6n vive la que se podria

denominar la Universidad de la Reforma, planteada a partir de cuatro ejes: la

reforma academica, la reforma administrativa, la reforma normativa y la reforma

de la relaci6n universidad-sociedad. Todo, bajo un modele curricular flexible,

por creditos, acompafiado a su vez por un modele pedag6gico que busca

generar y potenciar las competencias profesionales que articulan saberes

te6ricos, saberes practicos y axiol6gicos, antes que la acumulaci6n de

conocimientos te6ricos que encuentran el vacio al momento de la practica

profesional.

Arrancado formalmente en 2003, el nuevo modele educativo (que

combina 10 curricular con 10 pedag6gico) tiene ya en marchadosgeneraciones

de estudiantes en todos los programasde licenciatura e incluso el bachillerato,

yesta a punto de recibira unatercera. Los resultados, noformales nioficiales,

peroconstruidosa partir de las experienciasdocenteyestudiantil compartidas,

son dificiles de categorizarporque no han logrado aterrizarse muchos de los

supuestos qu~ sustentan el modelo, entre ellos, de forma fundamental, la

flexibilidadcurr!cular,lamovilidadestudiantilyeltransitodelparadigmadocente

tradicionalalgel1eradordecompetenciasprofesionales.



Menci6n aparte aunque no por ello menos importante, merece el hecho

de que una de las principales estructuras administrativas que debeacompanar

el transito de un modele a otro, que es fa Administraci6n Escolar, sigue

funcionando de fa manera tradicional, con esquemas rigidos de control de

calificaciones y confonmaci6n de grupos, paso pendiente para ir consolidando la

reformaqueesfundamentalabordar.

La oferta actual de fa Universidad Aut6noma de Nayarit es de 31

programasdelicenciatura (4 de ellos de nueva oferta a partir de 2002)y27 de

posgrado, con una matricula global de 10,679 estudiantes (PIFI 3.1, 2004). EI

esquema general deorganizaci6n curricular que opera actualmente para todos

los programasde licenciatura,derivadodel nuevo modelode la Reforma, es el

siguiente:

rHl~TroncoBas~iCOI -r-ifl Selectivas

l!!J Tr~n~~~:1~;~O de IJiJ Optativas libres

Figura 3.-
Esquema de organizaci6n curricular derivado de la Reforma Academica en la UAN

Pero 10 que da sustento a nuestra hip6tesis de trabajo en cuanto a las

posibilidadesdevinculaci6ndelserviciosocialuniversitariocon atenci6n a

necesidadessocialesconcretas, partededosdocumentoslundamentalessobre

los cuales se lunda la reforma: uno, el Plan de Desarrollo Institucional1999

2004 "Reto y Compromiso" (UAN, 1999) Y el Documento Rector de la Relorma

Universitaria(UAN,2002).

Enelprimerodeellos,seestablecen lassiguientespoliticasyprogramas

estratE~gicospara logrartas:



CuadroNo.5.-
Politicas estrateaiasdel Plan de Desarrollolnstitucional 1999-2004 "Reto com romiso"

Estrateias
• Reeonstruir el gobierno Me'oramientodel ersonalacademico

~niversit~rias gesti6n ~~~u~~~~~~onfo~~e~~;~~~~~od~~~=~~~~~a~~~~~:~~~tario
• Diversificar el Desarrollodelainvestiacion elosrado

financiamiento 1m ulsoalae.tensi6n ladifusiondelacullura

• :~~~~~~~~ el modele r-;;g:=:~:a=a~~o"""o~o~~-:::;~~::::":I~:::::~~"":'~:::::'~t~:"-:;-~e::-;Cla::-C-es=tru=ct=ura::-C-ae=ad=em=ic-=--a---1
• Mejorar la relaei6n Mejoramiento de la gestion y reordenamiento

universidad-soeiedad- administrativo
mercado detrabajo, con f--=oR=ed=es=de=co:"::"'o-era-'cio-:-n"""ins-C::-litu-'cio-na--'---Ie-s---------j

pertinenciaycalidad Me'ora fortalecimientodelainfraestruclurauniversltaria
Aooestudianlil

Y derivado de los programas estrategicos del Impulso a la extension y la

difusion de la cultura y Desarrollo de la vinculacion, el Plan de Desarrollo

Institucional propone la inclusi6n del servicio social universitario a la curricula,

esdecir, como parte de la formaci6n integral del estudiantede nivel superior, y

no separadocomo actualmentefunciona, como parte de los requisitosacubrir

paraelprocesodetitulaci6n.

Establece finalmente que para lograr este prop6sito, al SSU se Ie debe

fortalecercomo espacioformativo en coordinaci6n con organizaciones publicas

y sociales que permitan atender problemas estructurales y coyunturales a

travesdeesteprograma.

Por cuanto al Documento Rector para la Reforma se hace hincapie en las

caracteristicasdel nuevo modelo curriculary del pedag6gico, seestableceen

que consiste la..f1exibilidad, la definici6n de creditos, la nueva organizaci6n

academico-admiflistrativa y unicamente, en dos apartados correspondientes a

la "Investigaci6n cientifica y su relaci6n con otras funciones sustantivas", asi

como a la "Definici6n de los programas academicos", respectivamente, se

senala:
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"En cuanto ala extensi6n, esimportantequelarelaciondelalormacionacademicacon
losespaciosproductivosysociales,seenmarquedentrodelostrabajosdeladifusi6n,dela
generacionyaplicaciondelconocimiento. Esimposibleconcebirunmodelopertinenteyde
calidadsin la vinculaci6n estrecha de la nueva estructura academica con los actores
socialesrelacionados con la formaci6nprofesionalde los estudiantes ycon suposterior
incorporacionalmercadolaboral"(p.11)

Los programas de Extensi6n y Difusion estaran ligados siempre a la formacion de
alumnos,dentrodeunmarcofifos6ficodeservicioorientadoaldesarroffo de fa comunidad
Ef presupuesto fundamental de dicho marco consiste en fa convicci6n de que el
conocimientocientifico-ysudivulgaci6n- contribuyen alaumentoyconsolidacionde un
acervo de conocimientos en calidad de patrimonio social, el cual sirve de base a una
determinadacomunidad... ".(p.18)

Es decir, de ambos puede extraerse la convicci6n, aunque no tacita, si

implicita, de que la universidad sedebe al entorno del que forma parte y por

tanto, debe encaminar todos sus procesos a atender las necesidades del

mismo. Si bien no menciona al SSU especificamente, es posible deducirlo como

unaherramientaparalograrestosprop6sitos

Existen pues, las bases normativas necesarias y vigentes, que dan

sustento yjustificaci6n al presente proyecto, pues si se establece una

necesidad de acci6n con respecto a un fen6meno, algo 0 alguien, es porque

estos 10 reclaman, y en este caso, ante un reclamo social de atenci6n

universitaria nuestrainstituci6n respondeaunques610sea,hastael momento,a

niveldeplaneaci6n.

La reforma legal: otro discurso para el servicio social

Pero pese a 10 establecido en estos dos importantes documentos, debe

lIamarse la atenci6n sobre el cambio discursivo institucional sufrido, para el

caso particular..del servicio social, a raiz de la aprobaci6n de la nueva Ley

Organica de la. Universidad Aut6noma de Nayarit, el 10 de julio de 2003,

cuando, en el marco de la reforma normativa, se abrog6 el hasta entonces

vigente ordenamiento, en sesi6n especial del Poder Legislativo del Estado



celebrada en la Biblioteca Magna de nuestra institucion, declarada para el

efecto recintooficial.

Antes, la administracion rectoral concluida el ana pasado, habia sido

clara al manifestar que "el principia de aprender sirviendo, sobre todo a quien

menos tiene, es la esencia de la extension universitaria, cuyo objetivo es

vincular nuestras actividades con la sociedad. De heeho, alejarse de las

expresiones culturales de su entorno, seria como dejar de lade su autentieidad

y su legado historico (. ..). La comunicacion con la sociedad, el intercambio de

saberes y valores con sus comunidades originales, la riqueza de su pasado y su

originalidad constituyen un valuarte de su motivo de ser y de su futuro"

(Castellon, 1999).

Ypocodespues, enel marco de una severa crisisdefinanciamientoalas

universidades publicas de todo el pais, la UAN enfrentaba (y aun enfrenta)

serios problemas, al grado tal quesepusoenduda suviabilidad porpartede

algunasinstanciasdegobierno, locual, decia el entonces rector, remitia a un

problema de reflexion epistemica sabre la mision de las universidades: "()a

educacion es palanca del·desarrollo donde el capital humane formado crea para

si las condiciones de riqueza y multiplica sus beneficios a la sociedad? 0 (. es

simplemente una variable que depende del desarrollo economico y social, por

10 tanto los egresados de la estructura educativa se acomodaran

exclusivamente a los espacios creados por el mercado?". (... ) i-debe

fomentarse una educacion integral, donde no solo se formen profesionistas

aptos, sino ciu~adanos solidarios, crilicos, con capacidad de liderazgo y

creatividad, con. amplia formacion cultural y po/itica, con independencia de

criterioyaccion?fjombreslibrespues". (Castellon 2002).
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Ante estas disyuntivas, la Ley Orgtmica de la Universidad Aut6noma de

Nayarit, vigente hasta antes del 10 de julio de 2003, era muy clara en su

redacci6n sobre el quehacersocial de la universidad; discurs6 que semodific6

sustancialmente en el nuevo ordenamiento, como queda de manifiesto en el

siguientecuadrocomparativo:

CuadroNo,6,
ModificacionesalaestructuradiscursivasocialdelaUANenlaLe Or anica

Ley Organica promulgada el 9 de mayo de Nueva Ley Organica promulgada el10 de
1985 julio de 2003

(Vi entehastael10de'uliode2003 Derivadadelareformanormativa
Articulo 1°,- La Universidad Aut6noma de Articulo 1°,- La Universidad Aut6noma de
Nayaritesunainstituci6ndeinteresyservicio Nayarij es una instituci6n publica de
publico,conpersonalidadjuridicapropia,con educaci6n media superior y superior, con
plenacapacidad para autogobernarse,adquirir domiciiio legal en la capital del estado de
y adminislrarsu patrimonio, estableciendo su Nayarit, dotada de autonomia para
estnuctura y las normas que deben regirsus gobernarse,personalidadjuridicaypatrimonlo
funcionesysusrelaciones, tanto internas proplo
como externas, cuyo objeto es impartir el
servicio publico de la educaci6n media
superior y superior para la formaci6n de
profesionistas,investigadoresyprofesores
universitariosutilesalasociedad(...)asi
como extender los resultados del guehacer

~~~~e",;:~:ario y difundir la cultura hacia la

Articulo 5°,- La Universidad Aut6noma de Articulo 4°,- Los fines de la Universidad son
Nayarit, en la orientaci6n de sus los establecidos en el articulo 3° de la
actividades, habra de: Constituci6n Politicadelos EstadosUnidos
a) Mexicanos.Losfines,asicomolasestrategias
b).. globalesdetransformaci6n,seincorporaranal
c),.. PlandeDesarrollolnstitucionalqueapruebeel
d) Considerar al trabajo humano, manual e Consejo General Universitario, de conformidad
intelectual, como la fuente de toda la riqueza conlalegislaci6nuniversitaria
social y como fundamento para la

~:~~~~i~~:~i~~ la ~XiS~~~~;:~i~~an~e las
Articulo 6°,- La Universidad Aut6noma de Articulo 6°,- La Unlversidad Aut6noma de
Nayaritpersigue los siguientes (objetivos) Nayarittieneporobjeto
1.-.. 1.- Impartir educaci6n media superior y
11.-.. superior en los diversos niveles y
111.-.. , modalidades;
IV,-.. 11. Fomentar, organizaryreaiizarinvestigaci6n
V.-Propiciarladifusi6n ylaaplicaci6n de los cientifica
conocimientos cientifico-tecnicos a la III.Propiciarladifusi6nyaplicaci6ndelos
soluci6n de la problematica nacional, conocimientos cientificosyllicnicosen la
regionalyestatal. soluci6n de los problemas estatales,
VI,-... re ionalesvnacionales,



VII.- Impulsar su propio desarrollo mediante IV. Coadyuvar en la conservacion,
programas especiales orientados a desarrollo, creacion y difusion de la
resolver la problematica socioecon6mica cultura,extendiendosusbeneficiosatoda
concretaanivellocal,nacionaleinternacionallasociedad.
Articulo 39.- Los estudiantes del nivel ArticuI013.-Launiversidadtiene,enelambito
superior, presentaran el servicio social que la desucompetencia,lossiguientesorganos
universidadlesrequiera :i>

111
IV.-Sonorganosdeapoyoyconsulta:

a) EIConsejoSocial;
b) La FundacionUniversitaria;

c) ~o~sla~~~ u~~er:i~~~i~ezcan en la

Articulo 26.- EI Consejo Social es el organa
consultivodelaUniversidadparavincularse

C:~~~~I~;t:~~:~odeldesarrollo economico

Aunque en ninguno de los dos casos se mencionaba explicitamente al

SSU como la via idonea para alcanzar todos los fines referidos a la

transformacion de la existencia humana 0 simplemente de la realidad, a para la

resolucion de la problematica sociecon6mica, podiamos inferir que era asi

cuando el articulo 2 del Reglamento General del Servicio Social de Estudiantes

y Pasantes de la Universidad Autonoma de Nayarit (vigente pero en vias de

modificacion tambiem), define al servicio social como "el trabajo de caracter

temporal, que ejecuten y'presten losestudiantesdelauniversidadAutonomade

Nayarit, en beneficio e interes de la sociedad, el estado y la propia

universidad".

Y anade el articulo tercero del mismo ordenamiento: " La Universidad (... )

tiene la obligacion moral de dar servicio social al pueblo, a traves de los

conocimientos tecnicos y cientificos que son adquiridos par los estudiantes de

las escuelas y. facultades; coadyuvando as! en el desarrollo de las

comunidades rurales y de las zonas marginadas del medio urbano"



80

N6tese c6mo el discurso de profunda vocaci6n social de la Universidad

Aut6noma de Nayarit, se transforma, en el nuevo ordenamiento, en una funci6n

de extensi6n y aplicaci6n del conocimiento cientifico que ya no involucra

conceptos filos6ficos como "transformar y superar las condiciones de la

existencia humana', aunque si incorpora, en cambio, una estructura

organizativa de apoyo y consulta, conformada en su mayoria por

representantesde estructurasformales que no atienden, necesariamente, a la

real conformaci6n de nuestro entorno social.

Destaquese tambiem la elirninaci6n en el actual ordenarniento de la

obligatoriedad de prestarservicio social a favor de la propia universidad, la cual

cre6para esteefectoel Departamento de Servicio Social en 1980.

3,3, EI papel de la Unidad Academica de Derecho en la Reforma

AI igual queen el surgimientoydesarrollohist6ricodela Universidad, en

el caso de la Reforma academica en marcha, la unidad academica de Derecho

ha jugado un papel digno de anal isis. Baste mencionar que actualmente, los

estudiantes de esta Unidad cursan la carrera con tres planes de estudio que

funcionan simultaneamente para las cinco distintas generaciones en transito

distribuidasenunamatriculade1,193estudiantes3
.

En total, la matricula de la carrera de Derecho (incluyendo a los

estudiantes del campus Ixtlan del Rio, Unidad Academica del Sur), representa

eI15.11%4 del-total de estudiantes del nivel superior de la Universidad; sin

embargo, la matricula del campus de la Ciudad de la Cultura, por si sola,
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representaeI13.7%delamatricula,locualnosubicacomounadelas carreras

demayordemandasuperadasolamenteporContaduriaS.

En la actualidad, la poblaci6n estudiantil, segun el grupo y planes

educativosa que pertenecen, estadividida comosigue:

Como se notara, es una alta poblaci6n que requiere atenci6n

particularizada ya no s610 como individuos, sino como distintos grupos que

pertenecen a distintos planes de estudio, yen esta realidad resulta

practicamente imposible no sucumbir a la inmediatez que reciama la soluci6n

de problemas cotidianos, antes que pensar en procesos de formaci6n de

medianoo largoalcance, dondese incluiria el pensarun proyectode servicio

socialconlascaracteristicasid6neasquereclaman nuestras sociedades como

sehaexpuestoampliamenteconanterioridad.

En cuanto al contexte estatal, el estado cuenta con un total de 23,937

alumnosinscritoseninstitucionesdeeducaci6n superior, deloscuales,22,883,

es decir, eI95.6% del total de la matricula de este nivel se concentra en la

ciudad de Tepic6
. Nayarit cuenta con 10 instituciones de educaci6n superior

registradas como tales ante la Secretaria de Educaci6n Publica, de las cuales, 9

• Idem.
"INEGI, Gobierno del Estado de Nayarit, Anuario Esladislico, Edicion 2002,1". Edicion, Mexico,

pp.47-49.



tienen su sede en Tepic y s610 una en el municipio de Acaponeta, denominada

Escuela Normal Experimental.

En cuanto a la oferta que otras instituciones hacen de la carrera de

Derecho, en el anuario estadistico de referencia del INEGI s610 se contempla a

laUniversidaddelAlica (decaracterprivado),con una matriculade 19a1umnos

(en el sistema escolarizado, en 2001); sin embargo, segun estadisticas de la

SEP ademas de la UAN, ofrecen la carrera de Licenciado en Derecho las

universidades del Valle de Matatipac, yla Univer, con una matricula total de 86

y 2287 alumnos, respectivamente, para el cicio escolar 2001-2002. Si sumamos

las cifras entonces, en 2001,Ia UANatendiaal80%deltotaldeestudiantesde

la carrera de Derechoen el Estado

Evoluci6n de los planes de estudio

Desde su creaci6n en 1925, la carrera de Derecho en Nayarit se ha

ofertado a traves de ocho planes de estudio (ANEXO I), creados a partir de

diferentescircunstanciasya politicas,ya academicas, ya vinculadasaproyectos

institucionales, incluyendo el actual Plan de Estudios por Competencias en

sistema de creditos, producto de la Reforma Academica.

EI primero resulta interesante puesse incluy6 en la redacci6n de la Ley

Constitutiva de la Escuela de Jurisprudencia de Nayarit, emitida mediante

decreto numero 4198 por el gobierno de Ricardo Velarde Osuna en 1925. En el

segundoarticul<;lseestableciaelprimerplandeestudiosparalaformaci6ndel

abogado nayari~a, en modalidad anual y con el antecedente que permanece

'Departamento de EsladisticaiSecrelaria de Educaci6n PublicaiNayaril.
• PfH'f6dlco Of/clal del Estado, domingo 6 de septiembre de 1925, Torno XVIII, numero20,

pagina3.



vigente hasta nuestros dias, de una duracion de 5 anos para la carrera (ANEXO

Sesenta ydos anosdespues, este plan sufriria su primera modificacion

derivado de un procesode revision en 1987,cuandose renovo practicamente

en su totalidad previa consulta y discusion en mesas de trabajo (aunque

continuo en la modalidad anual), se elaboro el que se denomino proyecto de la

Escuela Superior de Oerecho de la Universidad Autonoma de Nayarit, cuyo fin

era formar al "Abogado del siglo XXI". En ese ano, con fecha 31 de marzo, et

rector de la Universidad declaro el inicio de los cursos de posgrado en la

Escuela Superior de Oerecho,la cual, con ese hecho, alcanzola categoria de

Facultad.

Desde entonces empezaron a ofertarse programas de Maestria en

Oerecho Publico y en Oerecho Penal, los cuales sin embargo, entraron en

receso a partir de 1999 (Publico)y 2001 (Penal), habiendo egresado dos y una

generacion, respectivamente. Asimismo, en et periodode 1998 a 2000seoferto

un Doctorado por Investigacion con base en el proyecto de colaboracion e

intercambio academico que la UAN tiene firmado con la Universidad Nacional

Autonoma de Mexico. Actualmente, con base en la firma de un convenio

especifico para tal proposito, con la Asociacion Nacional de Universidades e

Instituciones de Educacion Superior (ANUIES), cinco profesores participan en el

programa de Ooctorado Interinstitucional en Oerecho (DID) con las

universidades publicas de la region centro-occidente de ANUIES: de

Aguascalientes, de Colima, de Guadalajara, de Guanajuato, Michoacana de

San Nicolas y de Nayarit.

En este contexte ydado que los ultimos tres planes de estudio (incluido

el de la Reforma) han surgido con muy pocos anos de diferencia entre uno y

otro a partir de 1994, la Unidad vive dificultades academico-administrativas que
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originan confusion, desinformacion y una diversidad de sentimientos

relacionados con el proyecto de vida que se tiene en marcha, especialmente

porpartedelosestudiantes,perotambiemdemaneraimportanteporpartedela

planta docente, una de las de mayorantigOedad ytradici6n en la Universidad,

dado el origen mencionado Iineas arriba.

Los tres planes de estudio que actualmente funcionan en la Unidad

Academica son: el de 1994, organizado porsemestres, con una carga total de

87 materias a cursarse, obligatoriamente, en cinco alios. Quienes 10 cursan

estanactualmenteendecimosemestre,poregresar,ysonlaultimageneracion

de ese plan.

EI segundo plan a describires el mas interesante, pues se trata del Plan

2001, instrumentado como programa pilato de creditos en toda la Universidad,

porvezprimera, a raizdeuna iniciativacompartidapordirectivosyautoridades

rectorales. Sin embargo, este plan de estudios tuvo la peculiaridad de

reorganizarse, como programa piloto, unicamente hacia dentro de la unidad

academica, estructurando para ello y de forma rudimentaria, una nueva

organizaci6n de administraci6n escolar que permitiera la flexibilidad que

caracteriza a un sistema decreditosyun ensayode movilidad estudiantilentre

grupos e incluso entre unidades academicas, pues se permitia ellibre transito

de estudiantes del campus Tepic al campus Ixtlan del Rio, perteneciente a la

Unidad Academica del Sur, donde tambien se ofrece la carrera.

Asimism~. se hicieron modificaciones a la nomenclatura de algunas

unidades de aprendizaje pero se conservaron intactos los programas, y se

aliadieron algunl!,s materias "novedosas" para la carrera como Epistemologia.

En total, seofertaron 57 materiasobligatoriasdivididas endos bloques: uno de

Formaci6n basics comun obligatoria y otro de Formacion Disciplinar Obligatoria



Y 22 especializantes selectivas, de las cuales, sin embargo, 5610 pueden

cursarse6 para alcanzarlos 501 creditos necesarios para concluirla carrera.

Se establecia ademas, en la normativa administrativa, que la carrera

podria cursarse en un minimode4 alios yen un maximo de 6, 10 cual, a la

postre, acarrearia serios problemas de discusi6n sobre el "valor" diferencial de

abogados formados en cinco alios, como tradicionalmente 10 habia hecho hasta

antes de este plan pilotola unidadacademicadederecho,o losqueseformaria

en cuatro. De hecho, este mismo alio en que egresa la ultima generaci6n de

estudiantesdel plan semestral de 1994,egresarantambiencuatrogruposdela

primera generaci6n del plan piloto de creditos 2001, a pesar de las multiples

dificultades de orden administrativo que se presentaron luego de que, tras

haber operado sin contratiempos de manera interna el control escolar de un

sistema de creditos, fue practicamente imposible trasladarlo a la operatividad

tradicional de la Administraci6n Escolar central de la universidad, dadas las

caracteristicasdelossistemasinformaticosparaelcontrolescolar,primero,yla

falta de conocimiento y entendimiento del personal administrativo acerca del

nuevo modelo, en segundo lugar, asi como las pretensiones academico

administrativasdelpersonaldocente.

Es en este contexte que se pone en marcha el plan homogeneo de

estudios porcreditosparatoda la Universidaden el nivellicenciatura, en agosto

de 2003, cuando apenas el plan pilato de creditos para 10 que se denomin6

"circuitos" para sustituirel nombretradicional de los grupos,tenia dos alios de

vigencia en la .Facultad y no terminaba de consolidarse; peor aun, seguia

funcionando co~o "plan piloto" y por tanto no contaba con la aprobaci6n del

ConsejoGeneral !Jniversitario ni estaba portanto registrado ante la Secretaria

de Educaci6n Publica (SEP) a pesar de que ya tambien para entonces la

Facultad habia side parte de un proceso de evaluaci6n externa porparte de los
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Comites Interinstitucionales para la Evaluacion de la Educaci6n Superior

(CIEES).

Los estudiantes del nuevo modele academico y curricular

universitario, quienes ingresaronen 2003y2004. Dos generaciones en transito

por la reforma, a quienes se sumara la tercera en agosto proximo. En este caso,

el mapa curricularyalgunascaracteristicasespecificasdeoperaciondelnuevo

modelo,siguenen procesode planeacionaunqueyasetienedefinidalamayor

parte9
. Ello ocurre en combinaci6n con los problemas propiosde los otros dos

planesenmarcha, 10 que ha ocasionadoa 10 largo de los Liltimosdos aiios una

seria confusion entre estudiantes y profesores acerca del significado de su

formaci6nysuaportacion,respectivamente.

No obstante, los logros en materia de discusion sobre las nueva vision

que el modelo de la Reforma exigetener sobre los procesos educativos yde

formaci6n, han sido significativos, pues a pesar de la actitud y desempeiio

tradicionalistasdelaplantaacademicabajoelparadigmadela enseiianzayno

del aprendizaje (destaquese quela mayoria prefieren y/oexigen serllamados

"catedraticos"), noeslaprimeravezsin embargo que vislumbran la necesidad

de un cambia, sobretodo ante los altos indices de reprobacion que se reportan

semestre tras semestre y que tan solo en diciembre de 2002 '0 se lIeg6 al

extrema de tener a mas del 50% de la matricula en situacion academica

irregular, can 3 0 mas materias reprobadas, pertenecientes, incluso, a

semestresdistintoscadaunadeellas.

• Proyecto de Rediseno Curricular del Programadela Licenciatura enDerecho/Agostode2004
'0 Diagn6stico General sobre Reprobaci6n Escolar eiaborado por la Coordinaci6n Academica de

laentonces Facultadde Derechoa partir de larevisi6n de historialdecalificaciones
estudianteporestudiante
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En este sentido, cabe destacar que ya en Ja revision curricular de 1994

cuando se pas6 del plan organizado anualmente al semestral, se recogieron

importantesopinionesde profesores asentadasen minutas de trabajo a partir

de las cuales se tomaron decisiones en torno a nornbres de materia y acomodo

de las mismas; algunas cuestiones en cuanto a contenido se abordaron tambiEm

pero no se lIeg6 a consoJidaruna homogeneizaci6n de criterios porejemplo,

para evaluar, para dar continuidad a ternas 0 para implementar estrategias

didacticasdeabordajedetemasespecificos

Ello, no obstante que en el acta de ConsejoTecnico donde se asienta la

aprobaci6n del Plan de Estudios de 1994 se asegura que se instalaron 4

mesas detrabajo tematicas para los siguientes asuntos'

"1.- Revision, discusion y en su caso e/aboracion de un proyecto de plan
de programas de estudio de nuestra escuela;

2.- Analisis del problema del exceso de pasantes y la escasa titulacion de
losegresados;

3.- Estudios de posgrado; y
4.-Serviciosocial""

EI unico resultado visible fue el cambio de organizaci6n curricular al

pasarde anualidades a semestres, pero se conservaron estructuras basadas

en el criterio individualista del profesor alegando libertad de catedra, pero en

asuntos como el servicio social por ejemplo, no se tomaron decisiones de

impacto 0 cambio visible para la formaci6n profesional, pues sigui6 operando

conlasmismasdeficienciasformativasexpuestas.

Finalmente, vale la pena destacarquedurante los primeroscuatro planes

de estudio con que cont6 el programa de licenciatura de Derecho en Nayarit,

desde1925yliasta1986,seincluianlaspracticasprofesionalescon valor

"Acta de Consejo Tecnico de la Escuela Superior de Derecho, Universidad Aut6noma de
Nayarit, defecha 8de mayo de 1995.



curricular, es decir, como parte de la carga academica obligatoria de los

estudiantes, en el cuarto y quinto alios de la carrera (ANEXO I). No obstante,

tomandoen cuenta que la carrera de Derechosolamentesecursabaen losdos

primeros alios aquien la entidad, para ira conciuirla al estadode Jalisco, no

puedeconocersesiestoefectivamenteocurriaycualeseran los resultados.

Sin embargo, al menos durante el periodo de 1966, cuando se logra que

se curse aqui el terceraliode la carrera, a 1969, cuando se incorpora como

Escuela Superior de Derecho a la Universidad de Nayarit, y hasta 1986 cuando

sereformaelplandeestudiosydesaparecenlaspracticasprofesionales,estas

debieron haberse realizado 0 al menos acreditado en alguna forma, sin

embargo,nosetieneunregistrodetalladodeelio

En todo caso, el registro que si interesa es el del servicio social que los

estudiantes de la licenciatura realizaron en el periodo de existencia y

funcionamientodelbufetejuridicosocial,operadodirectamente poria entonces

Escuela Superior de Derecho, y que la memoria oral del licenciado Ruben

Hernandez de la Torre, s610 registra como "un lugar muy bonito donde se

atendia a la gente, el estudiante practicaba y habia una estrecha relaci6n con

los maestros que los asesorabamos ahi mismo".

Existen pues antecedentes interesantes, por 10 menos discursivos, que

ubican a la carrera de Derecho como una profesi6n permanentemente

vinculada al entorno, tanto por su particular origen como por la planeaci6n

curricular estructurada para vincular al estudiante con la realidad del ejercicio

profesional. No obstante, sedesconocen los resultadosdeelio.



Particularidades de la profesi6n

Segun INEGI, los servicios comunales, sociales y personales

representan la mayor aportaci6n al Producto Interno Bruto (PIB) de la entidad

con un 24.1%, seguidos por las actividades agropecuarias, de silvicultura y

pesca con un 19.6%;elcomerciocon 16.8%,yserviciosfinancieros,seguros,

actividades inmobiliarias yde alquilercon un 16.7%. Los ultimos lugares los

ocupan el transporte, la industria manufacturera y la construcci6n con

porcentajes de 9.9%, 8.7% y 4.5%, respectivamente12. Por caracterizaci6n de la

carrera de Derecho, podemos ubicar a nuestros egresados dentro de los

prestadoresdeserviciospersonales,esdecir,enelgruesodelaactividad

econ6micadelestado.

Por otra parte, se tiene un conocimiento empirico de que el mayor

empleadorde egresadosde Derecho, titulados 0 pasantes, es el sector publico

gubernamentaldelestado,elcualconcentraeI4.7%delapoblaci6nocupada13
;

aunque tambien podriamos ubicarlos dentro de los servicios profesionales

(1.11%)yotrosservicios(7.7%).

Aunque no se tienen estadisticas locales acerca del mercado

ocupacional por profesiones, existe una proyecci6n nacional que afirma que

"aunque con dinamismos diferentes entre los escenarios, las proyecciones

implicadas por las trayectorias de crecimiento econ6mico favorecerian mas el

aumento en la ocupaci6n de profesionistas de unas carreras que otras. De

acuerdocontales

"Idem.
"INEGI, Gobierno del Estado de Nayarit, Anuario Estadislico. Edicion 2002,1'. Edicion.

Mexico,pp.47-49.



proyecciones y teniendo en cuenta diferencias entre los escenarios, se

esperaria que las carreras mas dinamicas en materia de empleo de

profesionistas fuesen las doce siguientes (ANUIES, 2003:70):

1 Diseiiolndustrial 8. Turismo
2. Diseiiografico 9. Mercadotecnia

~. ~~~~~~~~es 10 s~~~~~~~~~~~~~'al
5 Biomedica 11. Ingenieria en computaci6n
6 Cienciasdela ysistemas

7 g~~~~~aci6n 12. Posgrado

Peroaun mas, segun el mismoestudio, "se preve que (... )alrededorde

dos terceras partes de los profesionistas ocupados -tanto en 2006 como en

2010-se concentren 5610 en sietecarreras:

1 Educaci6nbasica,
secundariaynormal

2 Posgrado
3. Contaduria
4. Administraci6n

Derecho

:~~~~;~~Ia Mecanica e

7 Ingenieria en Computaci6n
ySistemas

Pero a pesar del escenario global favorable para el empleo de sus

egresados, debedestacarse quela carrera de Derechonoestadentrodelgrupo

de carreras cuyos egresadosse preveque seocupen en actividades propias de

la profesi6n, esdecir, relacionadascon su campo de estudio, aunquetampoco

seubicaenelgrupodelascarrerascuyosegresadosrealizaranactividades

laborales "menos 0 escasamente profesionalizantes" (ANUIES, 2003:83).

Ello nos habla entoncesde la necesidad de reforzarla formaci6n multi y

transdisciplinarde los estudiantes de estas yotras carreras de nivelsuperior,

asi como en propiciar distintas competencias profesionales. Cabe destacar la

necesidad, sin embargo, de realizar un diagn6stico situacional laboral del

entorno para canocer nuestras necesidades especificas, aun cuando los

profesores, practicamente todos empleadores en el sector publico ylo privado

(por 10 menDs 28 de un total de 63 profesores estan en esta condici6n, es decir,



un 44%14)tienen mucho que aportaral respecto yes informaci6n que seesta

recuperando empiricamente a partir de las discusiones tematicas para la

reestructuraci6ncurricularyladefinici6ndecompetencias.

Por 10 demas, debemos tomar en cuenta que anualmente egresan un

promedio de 184 pasantes en Derecho '5, de los cuales, no se tiene un estudio

certero de seguimiento y que apenas esta en ciernes un acercamiento

diagn6stico sobre su situaci6n a partir de poblaci6n cautiva en cursos de

titulaci6n yexamenes generales para el egresode licenciatura del Ceneva!. En

cuanto a la problematica social que podria reclamar la actuaci6n de un

abogado, es muypoca la informaci6n disponible, estadistica y/oconfiable, que

setienealrespecto.

Sin embargo, algunos datos disponibles son porejemplo los contenidos

en los informesdegobiernodonde lasestadisticas de problemas socialesque

seatiendenen instancias como la Procuraduria General de Justicia del Estado

yla Defensoria deOficio, porcitardoscasos, nos dan unaideadelosreclamos

que tiene la sociedad en estas materias: alta incidencia de delitos como

narcotratico (destrucci6n de 93,400 m2 de cultivos de enervantes), robos,

homicidios, lesiones(2,358 personasdetenidas pordiversosdelitos),corrupci6n

de funcionarios publicos (procedimientos administrativos contra 123 agentes

judiciales) ydenuncias ciudadanas (285 quejas en un ano) porestosactos

ademasdelatortura(IVlnforme,2003:153-155)

En otra.instancia que proporciona un fiel reflejo de los reclamos

ciudadanos, co~o el Poder Judicial de Nayarit, se obtienen mas elementos

3,500 personasqtendidasen audiencia publica (Informe 2001-2002:7) durante

14 UAN-Facullad de Derecho/Estadislicas basicas de profesores portipodecontralaci6n,carga

,. ~o~~~~~i~~~adc~6~~:~~~:~7~~~~~i~~~~~~~~~~~~'e2~~~distieaSasiea. Estadisliea 911



el periodode un ano,las cuales plantean las mas diversas problematicas, 10

cualnoshabladeunanecesidaddediversificaciondelasformasdeaccesoa

procesos de imparticion de justicia acardes con los recursos de los

demandantes; sin embargo, no se precisa esa problematica ni el seguimiento

dado en su atencion, dato que nos habla de un campo activo para la

investigacion de los profesionales del Derecho.

Otro campo de accion visible es la problematica relacionada con el

"amado "rezago legislativo" que enfrenta el Congreso del Estado, tema

recurrente en los medios de comunicacion impresos y electronicos de la

entidad, donde se da cuenta de que, par ejemplo, existen al menDs 16

iniciativas de ley pendientes de dictaminar16 y la mayoria se relacionan con

tematicas "novedosas" para el campo profesional del abogado: transplante y

donacion de organos, derecho de acceso a la informacion publica, formasde

participacion ciudadana, violencia intrafamiliar y proteccion a la fauna, entre

.·consulladoenhltp:/Iwww.congreso-nayaril.gob.mx



CAPITULO 4
EI impacto de las actividades de prestaci6n del SSU de los estudiantes de

la Iicenciatura en Derecho de la Universidad Aut6noma de Nayarit

4.1. Metodo de trabajo

Compartiendo con Hernandez Sampieri (2003) la tendencia hacia la

fusi6n e interrelaci6n entre los enfoquescualitativos y cuantitativosdela

investigaci6n, virtud a la necesidad de buscar la convergencia que permita

explicardemejormaneranuestroentorno,nos610desdelaposici6ndogmatica

e irreconciliable con la que alm hoyalgunosinvestigadoressemanejan;esque

elpresentetrabajosedesarroll6conunenfoquemetodol6gicomixto.

De la vertiente cualitativase retoma la hermeneutica para la realizaci6n

de analisis del discurso (documental yverbal), en tanto que se complementa

con ladescripci6ndeductivadeunfen6menoen una poblaci6ndeterminada,en

la forma de un censo a prestadores en activo de servicio social de la

licenciatura de Derecho, ubicados exclusivamente en areas de procuraci6n,

administraci6n e impartici6n de justicia, a traves de un cuestionario (ANEXO II).

De tipo exploratorio y descriptivo por su alcance; retrospective y

circunspentivoporlaubicaci6ntemporaldelfen6menoestudiado; transversaly

de no intervenci6n.

Para el caso de la revisi6n documental, se parti6 del conocimiento previa

acerca del fen6meno educativo que ocurre en la Unidad Academica de Derecho

y la documenia~i6n existente que sustentan sus procesos academicos y

administrativoscasidemaneraexclusiva, pues las actividadesdeinvestigaci6n

yextensi6ntienen escasa0 nulaactividad.
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Gran parte de la documentaci6n recopilada se hizo inicialmente con fines

deelaboraci6ndelproyectoderedisenocurriculardelprogramade Derecho, en

elcualseparticip6deformadirectadesdelacoordinaci6ndel programa, porlo

cual se incorporan ademas muchos elementos de anal isis generados durante

las discusiones con grupos de academicos y estudiantes de la propia unidad,

inciuidaslas memoriasescritas, aunquesin publicar, delaautoriadellicenciado

Ruben Hernandez de la Torre, profesorenactivodela carrera

En cuanto a la elaboraci6ndel cuestionario para censara los prestadores

de servicio social ubicados exciusivamente en areas de procuraci6n,

administraci6n e impartici6n de justicia, se tuvieron en cuenta las siguientes

consideraciones:

a) Diferenciarclaramentedosconceptos:

EI Servicio Social Universitario en si mismo, considerado como

el productode un conjuntodeactividades no remuneradas, de

caractertemporalyobligatorias,quecontribuyenalaformaci6n

integral 'del estudiantey que Ie permitendesarrollarlafunci6n

social de su perfil academico; pero tambien esta identificado

como una actividad "relativa al ejercicio de las profesiones que

condiciona la expedici6n del titulo profesional al cumplimiento"

dela misma (Ruiz, 1999), Y,

2) Las actividadesfisicas e intelectuales que implica la diversidad

de hechos en que se ha convertido el SSU yde las cuales, en

,si mismas, no existe una conceptualizaci6n formal pero que

para los prop6sitos del presente estudio se referiran a la

realizaci6n de todas aquellas practicas realizadas

temporalmente y sin recibir de los beneficiaros con elias



remuneraci6n alguna, que realizan los prestadores de servicio

social, relacionadascon la consecuci6n de dos fines: vincularla

teoriadesuformaci6nprofesionalconla practica, yconlribuira

generarunbiensocialespecialmentealendiendoproblemasde

sectores desprotegidos de la poblaci6n de su entomo

inmediato.

Esdecir,sebuscabaconocernos610enquemedidalasactividadesque

realizan los estudiantes de la Iicenciatura en Derecho de la Universidad

Aut6noma de Nayarit como parte de la prestaci6n del servicio social,

conlribuyen a estes fines descritos, sino el impacto real que tienen en una

vertiente: la atenci6n a problemas tipo de grupos desprotegidos,

especificamenle en los ambilosde procuraci6n, administraci6n eimpartici6nde

juslicia.

Ahora bien, por problemas tipo se enlienden lodos aquellos que de

maneracotidiana sealienden en las inslanciasdel sector publicodedicadasala

procuraci6n, administraci6ne impartici6ndejusticia yqueseabordaron dela

siguienlemanera:

Cuadro No. 8.
Caracterizaci6ndeproblemastipoqueseatienden

eninstanciasde rocuracion,administracioneimpartici6nde'usticia
Dependencia Ambito legal Problemastipo

ublica
Procuraduria Procuraci6ndejusticia
General de
Justicia del
Estado

Congreso del Gesti6n para la
Estado administraci6n e

'impartici6ndejusticia
Defensoria de
Oficio de la
Secretarla
General de
Goblerno

• ~~~~;~ias ante el Agente del Ministerio

.Peritajesenaccidentesdetransito
• Persecuci6ndedelitosdelfuerocomun
• Tramitesde no antecedentes enales
• Asesoria legal para todo tipo de problemas

penales, civiles, iaborales, agrarios, etc
• Atenci6napresos
• Reformaslegales
• Tramitesdiversos (pago de gastos de traslado,

copia de leyes,asesoria ydefensoria legal
gratuita, copias de leyes,cartas de intenci6n)



Adminislraci6ne
Impartici6nde Justicia

oAJegatosjudicialesconlesligos(acusadosy

• ~~~:~~o:~ sentencias
• Apelaci6nalasentencia

• ~e~~~~~i~~to de casos pendienles de

o ~~~~~~~a~,i~~~~~ai~~~~se~~ expedientes, de

Cabeaclararqueesta caracterizaci6nde problemastipo, se hizocon la

finalidad de obtener respuestas que "encajaran" en alguno de ellos para

determinar entonces a cuales ambitos legales se enfocaban mas en su

actuaci6n los prestadoresdeserviciosocial,aunquenoselesincluyeroncomo

preguntasespecificasenelcuestionario.

Porotraparteydadoquelaatenci6nasectoresdesprotegidoseraun

objetivo importante a conocer,seeligieron lassiguientestipificaciones,tomando

en cuenta las definiciones que pordistintos mediosyparadistintosfines, hacen

de estos diversas dependencias gubernamentales como Sedesol, INEA, DIF,

CONAPO, INAPAM e INEGI, entre otros:

• Mujeres
• Nifiosenydelacalle
.Indigenas·
• Minoriasreligiosas
• Adultosmayores
• Personas con capacidadesdiferentes
• Enfermos terminales (VIH-Sida, cancer)
• Presos
• Marginados por preferencias (homosexualismo) y/o actividades

sexuales(prostituci6n)
• Analfabetas

La atenci6n a estossectoresdebera entendersecomo la ayuda que se

presteparaencaminarhaciala mejorsoluci6ncualquierproblemadetipolegal

en los ambitos de procuraci6n, administraci6n e impartici6n de justicia que

presentenyporelcualacudanasolicitarayudaoasesoriaalasinstancias
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publicascorrespondientesdondeseencuentreelprestadordeservicio social y

queademas, sean canalizadoscon ellos, bien porrecomendaci6nexlerna 0 por

mandatodelaautoridadcorrespondiente.

En cuanto a las actividadesde procuraci6n,administraci6n e impartici6n

dejusticia que los prestadoresdel serviciosocial realicen en beneficiode estos

sectores, debera entenderse:

Procuracion de Justicia: actividades de litigio y defensa encaminadas a

procurar 10 que a cada cual corresponde en materia dejusticia: exoneraci6n

paraelinocenteycastigoapegadoalderecho,paraelculpable.

Administracion de justicia: actividades de orden adrninistrativo

encaminadas a realizar procesos judiciales expeditos, sin que medie criterio

algunodefavoritismo 0 corrupci6n para aceleraro rezagarprocedimientosen

perjuicionibeneficiodealguien.

Imparticion de justicia: toma de decisiones de autoridades judiciales cuyo

fin esdictaminarsobre la procedencia de cualquiercasoyemitir unasentencia.

Hechaestadiferenciaci6ndebera entenderse que como el prestadordel

SSU, por la naturaleza misma de su funci6n, no emitira toma de decisiones

directas. sera su contribuci6n a estas desde el ambito de acci6n en que se

encuentre,laqueseevaluara.

Finalmente, el aspecto relacionado con la vinculacion de la practica con

la teoda, se. entendera como la aplicaci6n util que el estudiante haya

encontrado d~ 10 aprendido en el aula, a la busqueda de soluciones 0 aspectos

de tramites le9.a1es realizados durante las actividades del servicio social, no

solamente en la atenci6n a sectores desprotegidos, sino en todo aquello que
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haya realizado en general durante su estancia como prestador en alguna

entidadpublicadelasmencionadas.

Adicionalmente, se consider6 incluir en el instrumento tres preguntas

abiertas relacionadas con la percepci6n que el estudiante tiene acerca del

Servicio Social Universitario como posibilidad de acompaiiar su formaci6n

profesionalvinculando la teoria con la practica, asi comodevincularse con la

sociedad, ademas de solicitarle sugerencias para mejorar las actividades

realizadas, desde su experiencia personal, como parte del servicio social

universitario.

Cabemencionarqueenelprocesodevalidaci6nya lavez, busqueda de

viabilidad de la investigaci6n de campo, se desecharon dos tecnicas mas que

originalmente se tenian consideradas, ambas correspondientes a los metodos

cualitativosqueabonanmasalainterpretaci6ndelfen6menoaestudiar:

• Entrevista a profundidad con receptores de prestadores (es decir,

directivos 0 encargados de areas especificas donde se utilizaban los

serviciosdeaquellosenlasdependenciaspublicasinvolucradasconla

justicia);y

• Observaci6n no participante para conocer de cerca el actuar de los

prestadores en las areas de atenci6n a publicoabierto.

Los motivos paradesecharel primerinstrumento se relacionarcon la poca

disponibilidadde quienesdebian responder a laspreguntas, bienfueraporque

alegaban desconocera fonda elfen6meno y unicamente registrarnombres y

horariosde los.j6venes prestadores,oporque solicitaban un cuestionario escrito

con requerimientos mas bien numericos para devolver posteriormente. A pesar

deexplicarlasfinalidadesyalcancesdelaentrevistaeincluso,de ceder en



algunos casos y enviar un cuestionario semiestructurada, con preguntas

abiertasensumayoria, noseobtuvorespuestayportanto,fuedesechadaesta

posibilidad.

En cuanto a la observaci6n no participante, se cay6 en la cuenta al tercer

intentode realizarla en unaoficina publica de laadministraci6ndejusticia,que

resultaba imposibleconocerla naturaleza del trato cercano que devez en vez

tenianlosprestadoresconcualquierpersonaqueseacercabaadialogarcon

ellos,puesnoeraposibledistinguirsielcasoaludiaaunacondici6nde

pertenencia a gruposdesfavorecidos socialmenteo a asuntosdecualesquier

otraindole.

Dejar asentadas estas experiencias permite dos conclusiones

anticipadas:

1.- Debe encontrarse un metodo mas adecuado y completo que permita

conocerlanaturalezadelasactividadesdeatenci6nciudadanaquerealizan

de forma casi natural los prestadoresde servicio social de la licenciaturaen

Derecho, sin alterar el secreto profesional que caracteriza a todo asunto

judicialenlitigio;y'

2.- Es necesario recurrir entonces a la experiencia de generaci6n de modelos

de prestaci6n de servicio social para finalidades ex profeso de determinada

profesi6n comoya hacen otrasdel area econ6mico-administrativa en otras

partes del pais, para evaluar realmente el impacto del SSU en areas de

procuraci6n,administraci6neimpartici6ndejusticia.

En tanto. los resultados derivados de las dos tecnicas mencionadas,

arrojan resulta~os dignos de anal isis que dejan sentado un precedente, como

ya se dijo. al menos diagn6stico, para avanzar en el prop6silo de enconlrar

sistemasaltemativosdejusticia para sectoresdesprotegidos.
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4.2. Analisis de resultados

A manera de diagnostico

Por cuanto hace a la revision documental con que cuenta la Unidad

Academicade Derechopara sustentarlas actividades de prestaci6ndelservicio

social de susestudiantes, seencontr6 10 siguiente:

• Parala prestaci6ndel serviciosocial en areasespecificasde interespara

el futuroabogado, 5610 se cuenta con dos convenios: uno firmado con el

Tribunal Superior de Justicia y otro la Procuraduria Agraria. Sin embargo,

a pesarde que este ultimo cuenta incluso con objetivos especificos a

considerarenelperiododeprestaci6n(626horas,segunelarticu1012

del Reglamento General de Servicio Social de Estudiantes y Pasantes de

la Universidad Aut6nomade Nayarit, vigentedesde 1980), no se leda a

conoceralestudianteytampocosetieneconocimientodeelenlapropia

dependencia.

• Existe un control rudimentario de registro de la asignaci6n de

prestadores y apenas recientemente, en 2003, se cre61a Coordinaci6n

de Servicio Social al interior de la Unidad, aunque sin funciones

especificas yse opera solamente comoemisora de oficios de asignaci6n

yde liberaci6n del servicio. Baste citarel informe de actividades rendido

por la coordinaci6n al director de la Unidad en octubre de 2003 (ANEXO

III).

• Las Memorias de Servicio Social que esta obligado a presentar el

estudi1!!nte una vez concluido este, se encuentran abandonadas en una

oficina,apiladasysinseguimientooanalisisalguno.

• Los tramites e incluso fechas para la realizaci6n de este tramite, se

realizan desde las oficinas centrales de la Universidad, en un ambiente



descontextualizado para el estudiante que no Ie permite, al menos de

manera inicial, comprender la importancia academica y de atenci6n

comunitariaqueestedeberiatener.

• La prestaci6n del servicio social esta incluida, en proyecto, como un

espacio curricularoptativo para el estudiante, a pesarde que la

recomendaci6n normativa interna de la reforma academica universitaria,

sugiere que se incluya con valor curricular obligatorio paratodos los

programas del nivel superior. (ANEXO IV)

• En ninguno de los ochos planes de estudio con que hasta ahora ha

contado la carrera de Licenciado en Derecho en el estado, se ha

contempladola prestaci6n de servicio social como parte de la formaci6n

profesional, aunque en los primeros arios si se incluian las practicas

profesionales,lendenciacurricularvigentehoyenalgunasuniversidades

delpais,dondeinclusoselesconsideradesdeelprimersemestre.

La vision del estudiante de Derecho sobre el SSU

Porcuanto a la aplicaci6n del cuestionario a manera de encuesta entre

lodos los prestadores'en serviciovigenteal14dediciembrede2003, seobtuvo

losiguiente:

• De 103 prestadoresregistrados al momentode la encuesta como

activos(segundatosdelaCoordinaci6n), 7gestabanasignadosa

areasespecificasde procuraci6n, administraci6no impartici6n de

justicia, esdecir, un 77% del total. Aestos, seles localiz6en sus

grupos respectivos y se les fue a censar, en un mismo dia, en

horarios que no interrumpieran susclases.

• De los 79 registrados por la Coordinaci6n de Servicio Social, 5610

selocaliz6,al momentodelcenso, a 54,esdecir, aI68.3%dela

poblaci6n total. En su generalidad, declararon lener un tiempo



promediode 3 mesesymedio realizando el servicio social en 101

dependencia asignada, destacandose quede las 12dependencias

publicasmencionadas, pordefinici6n de sus funciones yraz6n de

ser,7sededicanala procuraci6ndejusticia, es decir, a 101

busquedadesolucionesa problemas legales de cualesquier tipo,

id6neas portantopara 101 atenci6n a publico abierto queacude

generalmente en busqueda de orientaci6n y asesoria legal

gratuita

Estas dependencias, asentadas en 101 Gratica 1, son: 101 Comisi6n Estatal

de Derechos Humanos (CEDH), cuyas resoluciones tienen caracter exclusivo

de recomendaci6n y no surten efectos legales; el Centro de Readaptaci6n

Social (CERESO), dedicado a la atenci6n de presos; el DIF (Sistema Integral

para el Desarrollo de 101 Familia) donde se encuentra 101 Procuraduria para 101

DefensadelMenoryla Familiayseatienden principalmente,casos civiles de 101

rama familiar, bienes, derechos y personas; 101 Defensoria de Oficio (DO),

dependiente de 101 Secretaria General de Gobierno del Poder Ejecutivo del

Estado, y creada ex profeso para representar legalmente a personas de

escasos recursos econ6micos 0 cualquier condici6n de marginalidad, en

cualesquiera asuntojuridico que 101 persona solicite; 101 Junta de Conciliaci6n y

Arbitraje (JCyA), dedicada, como su nombre 10 indica, a mediar en asuntos

laboral-sindicales; 101 Procuraduria General de Justicia del Estado (PGJ) y 101

Procuraduria General de 101 Republica (PGR), cuyos titulares, por 101 naturaleza

hist6rica de las dependencias, son nombrados "representantes sociales" es

decir,abogadosdel pueblo en latradici6njuridica, expresados atraves de los

agentesdel.Ministerio Publico,dedicados a desahogar diligenciasjudiciales del

fuero comun.para el Colso de 101 procuraduria estatal, es decir, delitos como

robo, lesiones, abuso de confianza, etc; y del fuero federal para 101 PGR, es

decir, delitos como narcotratico, atentados OIl patrimonio nacional (agua,
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monumentos. generadores de energia). y ataques a las viasfederales. entre

otros

Grafica1
Distnbuci6nde prestadoresde servicio socialporsexoydependencla
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En un segundo nivel. porlafrecuencia de sus menciones. se ubican las

dependenciasdestinadasespecificamentea lalmparticion dejusticia. esdecir.

aqueliasdondeseresuelvesobrelosasuntosjuridicosdecualqUierindoleyse

dictan las sentencias especificadas porlas leyes de la materia. Se trata de los

tribunales, categorizados como TF. donde se ubicaron todos los juzgados 0

dependenciasfederalesmencionadas, que forman parte del Poder Judicialdela

Federacion. Aqui se ubican tambien el propio Tribunal Superior de Justicia del

Estadoyeldereciente creacionTribunal de Justicia Administrativa, dedicado a

atender querellas ciudadanas contra autoridades publicas que hubieren

lesionado los intereses de los primeros.

Se mencionan por ultimo dos casos especiales: el Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educacion (SNTE) y la Secretaria de Finanzas del Gobierno



del Estado (SF), las cuales, si bien no son dependencias dedicadas

especificamentealaprocuraci6n,administraci6noimpartici6ndejusticia,sise

atienden en elias asuntosjuridicos que pueden ubicarse como administraci6n

de justicia, pues implican, en el caso del SNTE, derechos laborales sindicales a

favor de los docentes; y en caso de la SF, vigilancia del cumplimiento de

obligacionesfiscalesde los ciudadanos

Como se observa en la Grafica 1, la mayor concentraci6n de prestadores

se ubica en la PGJ, la PGR, la DO y el TSJ, en su conjunto, es decir, en areas

altamente id6neas para la atenci6n de grupos marginados. En el caso de las

diferencias entre hombres y mujeres, debe destacarse que solamente las

mujeres dijeron prestar servicio en dependencias como el DIF, la SF y el SNTE,

la primera de elias especialmente considerada como area practicamente

exclusiva paraatenderproblemasrelacionadosconlacondici6ndedesventaja

social de la mujer (madres solteras, violaci6n sexual, abandono del padre,

embarazos tempranos, discriminaci6n laboral, etc.)

En cuanto a las razones para encontrarse prestando el servicio en esa

dependenciayno en otra, los prestadores mencionaron, mayoritariamente, dos

motivos especificos (Grafica 2): la oportunidad que se tuvo para ello, en primer

lugar, incluyendose aqui respuestas como "recomendaci6n de amigos" 0

"invitaci6n de profesores" e incluso "porque no hubo lugar en otro lado", es

decir, ningun motivo personal motivante sino condiciones externas propicias

paraello,loquepodriahablardelaescasaconcienciadelestudianteacercade

la importancia y finalidades de esta actividad; el segundo motivo con mayor

numero de menciones fue el de Gusto por derecho penal, es decir, por

dedicarse a la~ actividades propias de esla rama del derecho, una de las de

mayor demanda tanto en las opciones de formaci6n continua (diplomados,

cursos detitulaci6n, seminarios)ycuya naturaleza epistemica, desde la visi6n
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del abogado en formacion, se ubica en el paradigma de la demanda y no de la

defensa del "cliente"'. En este ultimo caso se destaca una opcion que per su

construccion mas compleja, se incluye como una categoria aparte y que

conresponde a un solo caso: Gusto por derecho penal y seNicio publico, es

decir, ademas de la parte teorizante, la posibilidad de brindar un seNicio

GrAfica2.
Distrlbuci6ndefrecuenciassegunmotivosdepresladores

paraseleccionardependencia
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'Paraestadeducci6nseutilizarondiversoscuestionariosdeestudiantesdelodoslosgrados,
elegidos al azar pordiversos profesores, aplicadoscon molivo del "encuadre' pedag6gico de
iniciodecursos,solicitandolavisi6ndelesludianteacercadelafunci6nespecificadeun
abogado, dondeseobtieneque la idea generalizada, empirica-puesseincluyenalumnosde
nuevoingreSO:es que un Iicenciadoen Derechosededicaaresponderdemandas, anlesquea
planlear defenslls, paradigma fundamental a tomar en cuenla para comprender la aulo
fonnaci6neticadelesludianle. Encuanloalavisi6nde'cliente", eslaseoblienedelamisma
tecnicadelencuadredondeesnolorioquedesdesuingresoalacarrera,elfuturoegresado
concibea las personas con quienes va a lralar en el ejerciciodesuprofesi6n como"c1ienles',
esdecir,dequienesoblendrAunarenumeraci6nporlosserviciosfacilitados



Destacan tambien sin embargo, los casos mencionados como

oportunidades para "aprender" "aprender y ayudar" "aprender y practicar" y

"ayudar", distintas combinaciones de dos conceptos subyacentes basicos para

la intenci6n de nuestro estudio: la posibilidad de combinar la teoria con la

practica, al tiempo de ayudar a resolver problematicas sociales especificas. Si

bien los prestadores no hacen esta clara diferenciaci6n 0 ubicaci6n de las

finalidades que persigue en su practica de SSU, puede inferirse de sus

respuestas. Finalmente estan las menciones del gusto por otras ramas del

derecho como la Civil (en dependencias como el DIF) y la Laboral (en la Junta

de Conciliaci6n y Arbitraje), 10 cual demuestra coherencia para los casos

espedficos, entre la linea de formacion seleccionada par el estudiante y el

acercamientocon lapracticalaboral pertinente.

No obstante, cuandose analizan las respuestasdadasa las preguntas 2,

4, 5 Y 6 (ver ANEXO II), referidas todas al tipo de atenci6n que se da a grupos

desprotegidos previamente identificados en la pregunta 1 (cuyos resultados se

analizaran masadelante), podemosvisualizarlosiguiente

Grafica3.
Relaci6nentremolivospersonalesdelprestadorparaatendergruposdesprotegidose

indicacionesespecificasrecibidasparaatendertos

~tencIOnprlorhrl.
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Esto es, parece haber una clara simetria, al menos en dos opciones:

Prioritaria vs Atenci6n prioritaria, y No diferencio vs Sin distinci6n. N6tese sin

embargo, que en la opci6n personal del prestador de atender Igual a

cualesquier grupo de poblaci6n, la indicaci6n recibida que mayores menciones

tuvo fue la de otorgar Atenci6n gratuita, 10 cual, aunque pareciera una

contradicci6n pudierareflejarquenosetieneunaideaclarasobreeltemayque

se eligi6, como Indicaci6n numero 1 recibida generalmente, aquella que se

antoja l6gica por el tipo de sitio donde se esta prestando el servicio, como se

demuestraenlasiguientegrafica:

GrMica4.-
Relaci6n entre indicaciones de atenci6n agruposdesprotegidosydependenciasde

prestaci6ndeiSSU

DPGJ

DPGR

.SNTE

.TF
5 .~

8 0 ............---....--...~---~ ..........------l,I ---'~--' .TSJ
Atenci6nprioritaria Sindistinci6n

AtenciOngratulta Ningunainstrucci6n

Primeraindicacion

La atenCi6n gratuita parece ser ellugar comun a que se acude cuando se

pide analizar las posibilidades de una atenci6n adecuada a grupos
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desprotegidos, como se observa en la Grafica 4, y como se comprueba en la

siguiente, relativa a lafrecuencia con quela ausencia de cobro aIgunoporlos

servicios prestados, ocurre.

Grafica5.
Frecuenciaconquelosprestadoresdijeronatendersincostoalgunoasectores

desprotegidos
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Ahora bien, en cuanto al tipo de problema por el cual son mayormente

requeridos los prestadores porestos grupos de poblaci6n,Ia mayor incidencia

la registra la relativa a Vio/acion de derechoshumanos, en un rango del 1 al3

del rango general c1asificatorio solicitado del 1 al 6, donde uno es 10 mas

frecuentey6elmenosfrecuente.

Esto es, este problema es identificado como el mas comun aunque en

distintosgradossegun la experiencia personal del prestador, con un total de29

menciones, 7 de elias ubicandola como causa numero 1; 7 como causa numero

2y 15 como c8usa numero3. En contrapartedestacatambien, que un total de

14 prestadores 10 colocaron como el ultimo tipo de asuntos que res toca tratar.



Con igual numero de menciones totales aparece tambien el servicio de

Gestion e informacion sabre tramites diversas, catalogada como causa numero

uno por siete prestadores; coma causa numero dos por 12 y como causa

numerotres par 10. En tercer lugar de incidencia se ubican los tiposde casos

relativos a Asesoria legalgratuita, identificados en los lugares 1 y2 de mayoria

de casosatendidos.

En elatroextremodelaescala,esdecir, los problemastipoclasificados

del rango 4 a 6, se encuentran como menos comunes los relacionados con

Iiberaci6n de presos, asesoria legal gratuita y como ya se mencionaba,

violaci6ndederechoshumanos.

Ahora bien, regresando a la pregunta primera, dande se pretende

establecer con que frecuencia se atiende a los grupos de poblaci6n

desprotegida motive de nuestra investigaci6n, los resultados son poco

concluyentes a la alta dispersi6n de respuestas. No obstante es posible

identificar tres grupos de poblaci6n c1aramente identificados por los

prestadores,al menosporelnumerodesusmencionesenatenci6nfrecuente

lasmujeres,losadultosmayoresylosanalfabetas,eneseorden,seguramente

porcaracteristicasclaramenteidentificablesenlosdosprimeroscasos,yporla

manifestaci6nfrancaquedebehacersedelaterceracondici6nalsolicitarayuda

profesional para asuntos que en sutotalidad requieren documentos escritosde

pormedio

(,Ello quiere decir entonces que el resto de grupos de poblaci6n

identificados como desprotegidos no existen en gran numero en nuestra entidad

o que no ac;uden a solicitar servicios de procuraci6n, administraci6n 0

impartici6n dejusticia? Es una pregunta que queda pendiente de responder sin

duda,pues no se puede concluirnada a partir de que se respondaque"nunca"



se atiende a, por ejemplo, enfermos terminales, ninos en y de la calle 0

minorias religiosas por mencionar los de mayor frecuencia en este rango.

CuadroNo.9.-
Frecuencia de alenci6n a gr~~~sd~el p~braci6nldeSprO~gido: por parte de presladores de

IcenCI3uraen ereco
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Siem 6 0 0 1 6 0 0 8 1 3
Conmucha 23 2 7 1 21 1 2 9 6 13
frecuencia
Muypocas 19 17 31 14 20 31 7 11 19 29

Nunca 6 43 14 36 5 20 44 25 27 9
Nocontest6 0 1 2 2 2 2 1 1 1 0

Totales 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

En cuantoa quienespodriamosubicarenelsectormediode atenci6n,es

decir, con "muy pocas veces", los de mayor menci6n resultan los indigenas,

personas con capacidadesdiferentes (en igual medida)yanalfabetas.

Una segunda parte del anal isis se concentra en la concepci6n que sobre

la ayuda que a su formaci6n profesional ofrece el SSU, tienen los prestadores,

a partir de sus respuestas, muy c1aras, a las preguntas 7, 8 ,9 y 10 (ver ANEXO

II), las primeras tres relativas a la ciaridad de conocimientos te6ricos y

habilidadesconcretasaquedebenrecurriralatendercualquiertramitejudicial;

ylaultima,referidaasuconcepci6neticadelaprofesi6n.

En el caso de las referencias te6ricas que encuentran con facilidad 0 no

para resolver un caso juridico cualquiera y por tanto, el conocimiento sobre la

ejecuci6ncorrectadepasosprocedimentalesaseguir, quienescontestaronque



con mucha frecuencia relacionan su practica con alguna referencia te6rica,

tambiEln fueron consecuentes con asegurar que saben por tanto las tecnicas

procedimentales a seguir, aunque no siempre, sino tambien con mucha

frecuencia.

Gnifica6.
Relaci6nte6rico-practicaencontradaporprestadoresensupraclicade SSU

Ejecuci6n correcta d
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Sierrpre M.Jypocasveces

Conrruchafrecuencia

Destaca sin embargo el hecho de que quienes respondieron que

encuentran referencias te6ricas clara Muy pocas veces, 5610 una parte fue

consecuente en afirmar que tampoco entendia entonces las tecnicas

procedimentalesa seguiren elcaso requerido, mientras la otra afirm6 que a

pesar de la poca c1aridad te6rica, Con mucha frecuencia sabia que hacer en

cuantoa ejecuci6nde pasosa seguir.

Ahora bien, al establecer la relaci6n entre las respuestas ala pregunta

sobre el conocimiento procedimental y el conocimiento especifico sobre la rama



de estudio del derecho a que debe acudirse para resolver tal situaci6n, los

resultados son muyparecidosalanterioranalisis, puesserelacionaclaramente

elgradoquesedicetenersobreelconocimientoprocedimentalconlaclaridad

relativa a la rama especificadel estudiodel Derecho queestan atendiendoen

determinadocaso.

Grafica7
ConocimientoespecificosobrelasramasdelDerechoapartirdeloscasosabordadosen

aclividadesdeprestaci6ndeiSSU
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Finalmente, las preguntas abiertas expresadas al final del cuestionario,

arrojanmasinformaci6ninteresantesobrelaconcepci6nqueelestudiantetiene

sobre la utilidad del servicio social universitario. Para lIegar a una codificaci6n

posibledelasrespuestas,estasseagruparonengrandesrangosdereferencia

paracadapregunta,obteniendoselasiguienteclasificaci6n:



Del analisisde las respuestasdadasysufrecuencia, especialmente a la

relacionada con la importancia que el SSU tiene para vincularse con la

sociedad,destacaelhechodequelosj6venesestudiantesdelacarrerade

Derecho declaren que resulta oportuno este espacio para ayudar a resolver

problemas de la gentey/o servirle; en cambio, en lapregunta relacionadaconla

importancia del SSU para su formaci6n profesional, destaca el hecho de que se

mencionecomoterceraspectode importancia la oportunidadde "relacionarse

con futuros empleadores", respuesta que se Iiga a la dada por algunos

estudiantes en la pregunta 12 relativa a la vinculaci6n social, cuando afirman

queestanconociendo"futurosclientes".

Quienes responden con estas dos afirmaciones, en conjunto,

practicamente igualan a quienes destacan el valor del servicio comunitario, 10

cual podria revelarnos una confusi6n al menos etica, sobre 10 que se desea

obtenerdeesta actividad que dura porlomenosseis meses continuos en una



dependencia yen la cual, en algunas ocasiones, se quedan a laborar

formalmentealegresar.

Pero sin duda la mayor disparidad entre la pregunta establecida y las

respuestas obtenidas, seobserva en la relaci6n queencuentran 10sprestadores

entre lasactividades realizadascomo parte del SSUyla contribuci6nqueestas

pueden reportarle para mejorar su formaci6n profesional, pues aluden desde

posibilidadeslaboraleshastaques610secumpleuntramite, pasandoporelalto

significado social que Ie encuentran, a pesarde que exislia una pregunta

posterior para responderespecificamentesobreello.

En cuanto a las sugerencias de mejora 0 cambio del SSU, destaca que la

mayorianosugierenadamientrasqueotrotantoimportantesolicitavinculaci6n

real de laspracticas realizadascon la teoria de la profesi6n,yquesede

seguimiento(evaluaci6n)alasmismasparagarantizar"seriedad"enelproceso

Aunquecon una sola menci6ndebedestacarseel planteamiento de que

la Unidad Academica de Derecho cuente con un espacio propio para la

prestaci6n del servicio social de sus estudiantes, a la manera quiza de los

consultorios publicos con que cuenta la Unidad Academica de Odontologia 0

delpropiobufetejuridicoreferidoenelcapituloanteriorconquecontaba

Derechoariosatras, yquede hechoseplante6su reapertura como parte de las

lineas estrategicas de acci6n de la administraci6n directiva que ingres6 en

2002,peroqued6solamenteen intenci6n.

Resultan alentadoras por otra parte, respuestas que aluden a la

importanciade rescatarla "responsabilidad social del abogado" ,asicomo"los

valores yetica profesional", ademas de "dejarde lado intereses econ6micos y

corrupci6n", pues dan cuenta de la detecci6n de los estudiantes de una
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necesidad de reforzar la formaci6n axiol6gica para combatir problemas como

los mencionados por ellos mismos, observados seguramente en la practica

profesional de quienes seranfuturoscolegas.



CAPiTULO 5
CONClUSIONES

Hacia la construccion de un modelo de justicia alternativa para sectores
desprotegidos en Nayarit

Ante el hecho claro identificado como parte de la crisis de identidad y

misi6n que viven las IES en el estado, el pais y Latinoamerica, de que el

Servicio Social Universitario (SSU) debe retomar sus fines originales de

contribuira la formaci6n profesional de los estudiantes pero ademas de servir

como vinculo para la extensi6n de los servicios y la cultura a la sociedad,

universidades publicas como la nuestra, tienen un compromiso hist6rico muy

serio que cumplir a partir de la revisi6n de sus procesos y sus resultados,

pasando poria redefinici6n defunciones de sus actores

En ese proceso, afortunadamente, se encuentra inmersa la Universidad

Aut6noma de Nayarit a partir del proyecto de Reforma Academica y

Administrativa en marcha, que contempla, como una de sus prioridades en el

rediseiio curricular, la inclusi6n del SSU a la carga de formaci6n obligatoria

profesionalizante de todos los programas de nivel superior.

Sin embargo, este proceso de cambio que implica ubicar el punta de

anal isis en un paradigma distinto al que hasta hoy nos hemos movido como

universitarios, no pasa unicamente por la redefinici6n de nomenclaturas y

discursos escritos, sino que debe involucrar el pensar acciones concretas a

travesde lascuales sera posibletransformarverdaderamente,laspracticasde

servicio social para que dejen de ser s610 un tramite administrativo para la

titulaci6n.

Este complejo proceso pasa tambien por el repensarse de cada uno de

losprogramasacademicosdenivelsuperiorconrespectoalpapeIquepueden
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jugar en un contexto globalizado que necesaria e ineludiblemente los y nos

inciuye,cuandoademas,esecontextosociecon6micopresenta caracteristicas

de agudos cambios sociales como el crecimiento de las brechas que separan

lascondicionesdedesarrolloentreloscadavezmenosprivilegiados,yloscada

vezmasmarginados

Peroen ese repensarse de los programas academicoses necesario un

nivel de compromiso etico moral con el entorno muy serio, que va desde

interesarse por conocerlo y adentrarse, hasta accionar en el, desde dentro,

siendopartedeel,parainfluirensu modificaci6n.

5i ello no ocurre asi, puede comprenderse entonces que los estudiantes

de carreras como Derecho, cuya filosofia es procurar el bien comun dando a

cada quien 10 que Ie corresponde, notengan una idea clara sobre las

implicaciones eticas de su futuro quehacer profesional, y mucho menos que

desde la practica del servicio social ya pueden incidiren el mejoramiento del

entorno atendiendo problemas emergentes tan claros, como la marginaci6n de

grupossocialesciaramenteidentificados.

Es decir, a traves de un sencillo acercamiento con su concepci6n sobre

el S5U en que estan inmersos durante por 10 menos 6 meses, no sorprende

perosipreocupa, quenoesten plenamente conscientes de que con su actuare

inciuso y mas aun sin el, estan contribuyendo a desterrar 0 perpetuar,

condiciones sociales de marginaci6n que caracterizan a todos los paises de

America Latina, en algunos de los cuales ya se toman acciones para intentar

contrarrestarfen6menoscomo la iniquidad en el accesoa lajusticia,lascuales

no han tenido eco, lamentablemente todavia en nuestra entidad, aunque

algunos estados ya lotienen a nivelde planeaci6n 0 proyectos.
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Si bien es cierto que los serviciosjuridicos que presta el estado, a traves

de acciones de procuraci6n, administraci6n e impartici6n de justicia, no son la

(mica via de soluci6n a ancestrales problemas de marginaci6n social, si

debieranrepresentar,almenosparalosestudiososyprofesionalesdeltema,un

ambicioso campo de acci6n donde ocuparse, transformando los procesos de

formaci6n de los futuros abogados, donde se incluya como herramienta de

pertinencia,el SSU.

En este primer acercamiento al tema, como se mencionaba, el aniliisis

no puede ser concluyente pero si indicativo de que empezar a hacer para

modificarestequehaceruniversitario.

Sabiendo que las condiciones de planeaci6n, guia epistemica y

disposici6ndel Estadoestimdadas para operaruna seria transformaci6n en el

SSU, como ya se hace en otras areas del conocimiento con el impulso de

organizaciones como la ANUIES, y que ademas la problematica social urge a

ello, tenemos elementos suficientes para esbozar, en elcaso particularquenos

ocupa. un modelo de prestaci6n de servicio social universitario de los

estudiantes de la licenciatura en Derecho. encaminado a convertirse en un

mediodejusticiaalternativaparasectoresdesprotegidos.

Lo que esta investigaci6naporta son elementos de analisis para e110 que

parten, exclusivamente, de uno de los actores involucrados que son los

estudiantes. Falta conocer, y ello se hara en una segunda etapa de

investigaci6~, la probabilidad de aportaci6n de profesores y sobre todo, de las

instituciones. publicas donde se atienden todo los dias problematicas tan

complejas cor:no la demanda de justicia, que van desde la solicitud de una

pensi6n alimenticia hasta el involucramiento en delitos graves como el

narcotrafico, pasando porlas querellasportenencia de latierra.



Los resultados de este trabajo seran compartidos con la Unidad

Academica de Derecho precisamente en el afan de comenzar a discutir, como

universitarios,la posibilidad degenerareste modelodejusticia alternativa, que

funciona atravesde la mediaci6nde actores socialesque nonecesariamente

son abogados pero que estan involucrados en procesos de este tipo, con la

finalidaddeevitarlaquerellaso demandas,y buscarmas bien laconciliaci6n

informada,dialogada,entra las partes involucradas.

Un capital humanotan importantecomo son los prestadoresde servicio

social universitario, ubicados en dependencias donde las actividades de

orientaci6n, gesti6n y apoyo social forman parte de su misi6n, representa la

posibilidad de transformar, aunque sea en menor medida,las condiciones de

vidadela poblaci6n en situaci6n dedesventaja.

Los estudiantes de la Unidad Academica de Derecho parecen teneruna

visi6n clara del para que del servicio social, al menos en la parte discursiva

relacionadaconlaretribuci6nocontribuci6nsocial,peroporloquehaceal

apoyoqueestepuederepresentarparasuformaci6n profesional,presentanun

clarosesgohacialaoportunidaddes610generarrelacioneslaborales futuras e

inclusoconseguir"clientes".

Esta problematica que al mismo tiempo es una area de oportunidad para

ingresar de Ilene a la reforma academica de la Universidad per parte de la

Unidad Academica de Derecho, debiera atenderse, a partir del conocimiento

inicial y u~ico hasta el momento del fen6meno descrito -no existen

antecedente.sdeestudiossimilares-, a partirdetres premisas:



1.- La iniquidad en el acceso a procesos de procuraci6n, administraci6n e

impartici6ndejusticiaesunfen6menosocialrealalquenopuedeignorarla

formaci6n profesional de los Iicenciadosen Derecho;

2.· La prestaci6nde serviciosocial porpartedelosestudiantesenformaci6nes

el medio id6neo para incidir en esta otra problematicas, pero s610 si se

transforma el SSU e involucra objetivos, metas, acciones, supervisi6n y

evaluaci6n, definidos en conjunto con las entidades publicas receptoras de

donde puede y debe extraerse un conocimiento mas claro acerca de la

magnituddelproblema

3.- EI convencimiento de que la formaci6n profesional debe atender tambieln,

mas alia de conocimientos te6ricos y practicos, actitudes y valores de

compromisosocialconelentorno.

La palabra clave es compromiso y conciencia social. De otra forma, la

descontextualizaci6n, el mal caracteristico de los programas academicos de

cualquier nivel, sin pertinencia, puede trastocar cualquier buen intento

institucional de mejora academica e incluso, un proceso complejo de reforma

quetiendealaintegraci6n.
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DerechoDemocriitico
Derecholnformativo
DerechoUrbanfstico
Patentes,marcasy
derechosdeautor
Oratoria
Ingles

PrJctica. Penal Oarecho Raglanl
ObligaClones. II CUrso Oal'lCho aanClirio

SEPTIMO SEMESTRE ~::~~ ~~;r.~~~IVO
Amparo. I Curso Procedlmlento
Derecho Fiscal. II Curse Admlnlstretlvo
Derecho Procesal y Amparo (Civil, Penal
Priidica Laboral y Admvo).
Contratos. I Curso. Amparo (Agrarlo y

~:iA9=:~a;:~:1 ~~~r:~Og'a
Derecho BiJncario y Crimlnallstlca
Bursatll Oerecho Procesal
MOOidna Legal. I Curso del TrabaJo
Ingles AcrOOltable Procesal Agrarlo
Computaci6n Acreditable Procesal Fiscal

Oeracho
OCTAVO SEMESTRE Parlamentarlo

Contratos. II Curso Oeracho Pesquero y
Derecho Agrario. II Cooperatlvlsmo
Curso Derecho Electoral
MOOicina Legal. II Curso Derecho Procesal
DerechoProcesalFiscal Constltuclonal
Derecho Notarial y Jurisprudencla

~;;£~~:urso ~:~:~~~ ~~t~~~ia~'
Priidica de MOOicina ProcesalMercantll
Forense
Ingtesll.AcrOOltable
Computaci6n
Acreditable
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ANEXO II

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
UnidadAcademicade Derecho

AreadeCienciasSociales Humanidades

Encueslaparaconocerlasaclividadesdepreslaci6ndeservicio social de esludianlesde
la licencialura en Derecho, en areasdeprocuraci6n,adminislraci6neimpartici6nde

jusliciadelserviciopublicodeleslado.

OBJETIVO: Oblener informaci6n diagn6stica que apoye la lesis de maestria relacionada con el
tema de la L.C.E. Patricia Ramirez. asi como fortaleoer las oportunidades de mejora de las
actividades de servicio social encaminadasa apoyargruposvulnerabies

FECHA _
GRADO QUE ESTUDIASACTUAlMENTE _

DEPENDENCIAEN QUE PREESTAS El SERVICIOHsg~~io::======--=

MOTIVOS po:~~~g~EE :RRE~S;:;~6:r ¢~ ~~C;¢RO"-LA--=-DOC'C:cEl-'-SE=RV-'-ICI-=-=OS=OCC:-:-1Al

INSTRUCCIONES: Contesta las siguientes pregunlas marcando con una cruz tu elecci6n,
valorando porfavor muy bien tu respuesta antes de emitirlay sobretodo.contodahonestidad

1.-LConquefrecuenciaaliendeproblemasjuridico-legalesrelacionadosconlos
siguienlessecloresdepoblaci6n:

a) Mujeres Siempre_Con Mucha Frecuencia__
Muypocasveces__Nunca__

b) Ninosenydelacalle Siempre_Con Mucha Frecuencia__
Muypocasveces__Nunca__

c) Indigenas Siempre_ConMucha
Frecuencia__ Muypocasveces__Nunca__

d) Minorias religiosas Siempre_Con Mucha Frecuencia__
Muypocasveces__Nunca__

e) Adullos mayores Siempre_ Con Mucha
Frecuencia__ Muypocasveces__Nunca__

f) PersonasconcapacidadesDiferenles
Siempre_ConMuchaFrecuencia__Muypocasveces__
Nunca__

g) Enfermoslerminales Siempre_Con Mucha Frecuencia__
Muypocasveces__Nunca__

h) Presos Siempre_Con Mucha Frecuencia__
Muypocasveces__Nunca__

i) Marginadosporpreferencias
y/oaclividadessexuales Siempre_ConMucha
Frecuencia__Muypocasveoes__Nunca__
j) Analfabelas Siempre_ConMucha

Frecuencia__Muypocasveoes__Nunca__



2.- Frenlea Olrolipo desectores de poblacion que acuden asolicitarsu apoyo, ~que
atenciOnda a los sectores mencionados en lapregunlaanlerior?

a)Prioritaria _
b) Igualque cualquiera__
c) Dfferenle, dependiendo del asunloa tralar__
d) Nodfferenciogrupossociales__

3.-,CoincideconlasdeclaracionesescritasenlaspolilicaspiJblicas parael desarrollo de
queeslosgruposdepoblacionmerecenunaalencionprioritaria?

a)Si _
b) No-.,-- _
c) Enocasiones _
d) Desconozcoellema _

4.-,Conquefrecuencialaalencionpresladaaeslossecloresesdeformagraluila?
a)Siempre-,------,--- _
b)Conmuchafrecuencia _
c) Muypocasveces _
d) Nunca, _

5.-,Quelipodeindicacionesespecialesrecibedesussuperioresy/ocoordinadoresdela
aclividadparaalenderaeslosgruposdepoblacion?

a) Que la atencion sea prioritaria _
b) Quelaatencionseagratuita _
c) Que nose distingaellralo _
d) Ningunainslruccion _

6.-Cuandolehacorrespondidoalenderapersonasdelossecloresvulnerables
enumerados en la primera pregunla, ~que Iipo de problema es el que mayormenle
presenlan?ClasifiquelosdeI1aI6enordendefrecuencia,siendo1elmasfrecuenley6el
menosfrecuenle

Acusaciones porviolacion de derechos humanos _
Asesoriaparadefendersedeacusaciones _
Gestione informaciOn sobrelnimilesdiversos _
Emisiondesenlenciasrezagadas _
Liberacionde presos _
Asesoria legal graluila _

7.-,Encuentra con facilidad,en su memoria, referencias leoricas del derecho para
inlerpretaruncasojuridico?

a)Siempre _
b)Conmuchafrecuencia _
c) Muypocasveces _
d) Nunca _

8.-Siselratadeunprocedimientojudicial"conoceyejeculacorrectamentelodoslos
pasosaseguir?

a)Siempre---:------,.__
b)Conmuchafrecuencia _



c) Muypocasveces _
d) Nunca _

9.· AI momenta de elaborar escritos como demandas, peticiones 0 mandatos, ~sabe de
inmediato que tipo de proceso emprender conforme a las ramas en que se divide el
estudioyaplicaci6n del derecho?

a)Siempre _
b)Conmuchafrecuencia _
c) Muypocasveces _
d) Nunca _

10.· En un ejerciciodeautoevaluaci6n eticasobresu procederenlasactividadesde
serviciosocial./.seapeg6alcumplimientodelosvaloresyc6digodeetica del abogado?

a)Siempre _
b)Conmuchafrecuencia _
c) Muypocasveces _
d) Nunca, _

11.o /.C6mocalificariala imporlanciadel servicio social para suformaci6nprofesional?

12.-/.Yparasuvinculaci6nconlasociedad?

13.-/.Hariaalgunassugerencias para modificar 10 que realiz6 0 realizaduranteelservicio
social? Sirespondequesi: especifiquebrevementeporfavorcuales.

~u~;~~~e;':~~~a:~:la~~s:t~=i~;IPACI6N. Los resultados se Ie daran a conocer a traves de las



ANEXO III
DOCTOR. JOSE MIGUEL MADERO ESTRADA
DIRECTOR DE LA UNIDAD ACADEMICA DE DERECHO
PRESE TE:

A partir de dia 19deagostodelpresenteaiio,seencuentraal frentedela
Coordinacion del Servicio Social de la Unidad Academica de Derecho el C. Lie.
_____------.:,lugarendondealafechadondesehanrecibido
116 (ciento dieciseis) oficios de la forma OS (cero cinco) de solicitud de
prestadoresdeserviciosocialpararealizarloenlasdistintaslnstitucionesy
Dependencias Gubemamentales del estado asi como en Delegaciones Federales,
de la misma manera se han entregado latotalidad de las asignaciones a los
alurnnossolicitantescon Ja forma 06 (cero seis) correspondiente, de los cuales 62
(sesentaydos)soJicitudescorrespondenamujeresy54(cincuentaycuatro)a
varones, todos actualmente alurnnos de esta Unidad Academica de Derecho

Asi mismo se recibieron los oficios de la forma 07, (cero siete)
correspondientesacadaunodelosalurnnosprestadoresdeserviciosocial,esta
forma es con la que el prestador se presenta a la Institucion, Dependencia 0
Delegacion en donde va a desempeiiarsu servicio social segun lasocupaciones
que ahi mismo se Ie asignen; en 10 que respecta a Certificaciones por terminacion
delservicio socialy entrega de memorias de los prestadores del serviciosocial,
sehanentregad03S(treintaycinco),endondehastaelmomentoeI80% de
estas han sido entregadas a alurnnos ya egresados, y el resto a alumnos que se
encuentran actualmente estudiando el ultimo grado en esta Unidad Academica,
estocon la fmalidad de que a cada uno de ellos Ie seaentregado su oficio de
liberacionporpartedelaDireccionGeneraldeServicioSocialdelaUniversidad
Autonoma de Nayarit

En esta, actual Coordinacion de Servicio Social todos los tramites han
estado avanzando de forma inmediata, los oficios que aqui se reciben son
entregados enunplazode24horas,yseesperaqueconel apoyo que se esta
brindando por parte de la Direccion de la Unidad Academica de Derecho, en
proximosdiasserealicelaentregadeoficiosquecorrespondenacadaasignacion
enunplazonomayorde lOa20minutos,estoconlaayudatambiendelequipo
deprestadores de servicio social que fuepuestoporlaDirecci6nai Serviciode
estaCoordinacion.

ATENTAMENTE
Universidad Autonoma de Nayarit a 06 de Octubre de 2003




